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LA LOGICA MEXICANA 
del Rodense Antonio Rubio 

Por Domingo HENARES 

Presentaci6n 

Este ensayo ha sido posible gracias al Instituto de Estudios Albacctenses 
que me concedi6, mediante concurso, una ayuda para la investigaci6n sobre 
temas relacionados con nuestra provincia. Vaya por delante, pues, mi recono
cimiento a la tarea que dicha instituci6n se ha impuesto porque, de este mo
do, no quedar:in baldios -no deben- los prop6sitos de nuestros estudiosos 
que podrin as! aportarnos documentos y obras acerca de la realidad hist6rica, 
cultural o artistica, de la tierra que pisamos y con referencia inevitable a otros 
lugares y a diversas epocas. Espacio y tiempo no presenciados, pero nuestros; 
por ellos nos reconocemos, al saber de d6nde y desde cuindo venimos. 

La elecci6n de! padre Rubio como objeto de estudio no ha sido azarosa, 
sino deliberadamente preferida y orientada al esclarecimiento de esta figura 
de! siglo XVI que, a mi juicio, ocupa una situaci6n de privilegio dentro de la 
Escolistica espaiiola. 

Hay una renuncia previa que consiste en orillar aspectos de este fil6sofo 
que llevarian a un tratamiento m:is prolijo de su obra y que rebasan mis inten
ciones. Sean estos apuntes un anticipo, quiz:is, de futuros trabajos de otros in
vestigadores y, al presente, la cumplida ilusi6n de haber detectado infinidad 
de referencias sueltas sobre este pensador albacetense y ofrecerlas aqui todas 
a una. 

Por Ultimo, dejo tambien noticia de agradecimiento a mis amigos Jose 
Martinez de la Escalera, Armanda Lopez y Jose Maria Melero. Queden otros 
nombres en la memoria del coraz6n. 
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DATOS PARA UNA BIOGRAFIA 

Para historiar la vida del P. Antonio Rubio, nada hay tan cierto -en 
principio- como la fecha de su muerte, ocurrida el 9 de marzo ( o el 8) de 
1.615 en la ciudad de Alcala de Henares. En efecto, la abundante bibliografia 
que puede consultarse tiene un extrafto parecido con los vericuetos, en lo 
concerniente al lugar y al tiempo en que vino a este mundo el jesuita ilustre 
que redact6 la Hamada L6glca Mexlcana. 

Y si bien es notorio que, desde el 18 de abril de 1.787, hay un documen
to suficiente para atestiguar que el P. Rubio naci6 en La Roda de Albacete (I), 

tambien es verdad que, por eso al menos, resulta aconsejable descalificar las 
otras fuentes que hurtaban a nuestro fil6sofo una cuna cierta donde mecerse; 
como tampoco le dejaron algunos autores un calendario fijo para contar sus 
dias verdaderos. 

El primero que, precipitadamente, confeccion6 una n6mina extensa de 
hijos ilustres albacetenses fue don Andres Baquero Almansa. En su obra, a la 
que podemos concederle alguna gloria literaria, pero ninguna hist6rica, dice 
que el padre Rubio naci6 efectivamente en nuestra villa de La Roda; pero, ay, 
le quita veinte aftos de existencia, pues le asigna como afio de nacimiento el 
de I. 568 (2). 

El mas reconocido bibli6grafo sohrc los escritores jesuitas, Carlos Som
mervogel, debe ser el culpable de los errores que han cometido algunos estu
diosos del P. Rubio, pues lo hace natural de Rueda, cerca de Medina del Cam
po; aunque respeta el aiio de nacimiento, 1. 548, y a el le debemos la posible 
precision de marcar el 8 de marzo de 1.615 como dia de la muerte de nuestro 
autor (3). Estos datos fueron tambien corregidos por otro jesuita, Ernesto Bu
rrus, afirmando que nuestro autor era de Roda, provincia de Cuenca, y que 
naceria hacia I. 547 (4). 

Por la emoci6n que supone tener en las manos papeles originates e inedi
tos (muy interesantes en otro aspecto, como veremos), me refiero aqui alas 
notas que el P. Uriarte fue tomando sobre Antonio Rubio. Empieza repitiendo 
las sabidas fechas y el lugar de Sommervogel, aunque aporta el dato de que el 
8 de marzo era domingo. En estos apuntes, la mano generosa del P. Martinez 
de la Escalera ha efectuado !as correcciones oportunas. 

Siguiendo este camino un tanto sinuoso, nos encontramos a Ismael Qui
les que realiza un analisis valorativo de la filosofia del P. Rubio y del puesto 

(I) LC)PEZ, T .: Diccionario geogr:ifico de Espaiia ... Manuscrito, Biblioteca Nacional, Madrid, 

respuesta N. 0 21 (La Roda, sin paginar). 
(2) BAQUERO ALMANSA, A.: Hijos ilustres de la provlncla de Albacete. Madrid, 1.884, 

pigs. 171-2. 
(3) SOMMERVOGEL, C.: BlbllothCque de la Compagnle dejCsus. Bruxelles-Parls, Vol. Vil, 

1.896, Col. 280. 
(4) BURRUS, E.: en Archivum Hlstorlcum Societatis lesu. Romae, XXV, 1.956, pigs. 574-97. 
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que debe ocupar en la historia de la Escolastica. Lastima que, en 1. 951, escri
ba que nuestro pensador naci6 en Rueda, de Albacete (5). Y como ya empeza
ba la confusion de fechas y lugares, le concedemos el beneficio de la precau
ci6n a Hirschberger cuando se arriesga nada mis que a constatar el afio de 
1.615 como el de la muerte de! ilustre rodense, a quien (para no acertar de! 
todo) hace profesor en Mexico yen Valladolid, en vez de Alcala (6). 

La reconocida afici6n copista que ejercen los diccionarios (alimento del 
saber popular) queda patente asi en este caso: el enciclopedico abreviado de 
Espasa-Calpe tropieza de nuevo en la fecha de nacimiento, al repetir la de 
1.568; igual que hace la Enciclopedia Universal Sopena que, ademas, preten
de ingresar al P. Rubio en la Compaiiia de Jesus en 1.589, justo veinte afios 
despues de que lo hiciera. Ponemos aqui la parquedad de Guillermo Fraile 
que lo hace nacer en Rueda, 1.548, y morir en 1.615 (7). 

El P. Zambrano hace rccuento de los datos que poseia sobre el padre Ru
bio y los distribuye asi: "Naci6 el P. Rubio en la Villa de Roda, Albacete, Espa
na" (Navarro, Bernardo); "N. en 1.548 (De Backer); "Natural de la Villa de 
Rueda, en la Abadia de Medina del Campo" (Berist.); "El P. Antonio Rubio na
ci6 en Roda, Cuenca" (Ayuso); "Di6cesis de Cuenca" (Sanchez Baquero); "El 
P. Antonio Rubio, natural de la Roda, Provincia de Albacete, Obispado de 
Cuenca" (Monumenta Mexicana, Ill, 633); "Rubio, Antonio ... N. en la Villa 
de Rueda, en la Abadia de Medina dcl Campo, .l.Jtl5." -el subrayado es 
mio-. (Afortunadamente para el autor de esta tesis, la mas descabellada, des
conocemos su nombre); "Muri6 en Alcala el 8 de marzo de 1.615" (Berist.) 
(Ayuso); "Muri6 en Madrid" (Glez. de Cossio) (8). 

Por ultimo, recojo la nota de Millares Carlo, en su homenajc a Cayetano 
de Mergelina, y refiriendose al P. Rubio, donde se hace eco de la afirmaci6n y 
de la correcci6n de Zubillaga (en Monumenta Mexicana, I), segun la cual la fe
cha de nacimiento seria la de 1.551 en la di6cesis de Cuenca (9). El dicho pa
dre Zubillaga ha corregido sus datos, por !as notas que dare posteriormente 
tomadas de Zambrano. 

No he podido averiguar !as razones que tuvo Sommervogel (y todos los 
que le siguen) para decidir que el P. Rubio habia nacido en Rueda, cerca de 
Medina de! Campo. Pudo ser que se dejara llevar, precipitadamcnte, de! "to
ponimico" con que siempre firma nuestro fi16sofo sus obras, pues en ellas po
ne (ser hechas) por el P. Antonio Rubio RODENSE, sin ninguna especificaci6n 

(5) QUILES, I.: Ubicaci6n de la Filosoffa del P. Antonio Rubio, S.I., dentro de la Hlstoria 
de la EscoU.stJca. Rev. Ciencia y fe, N. 0 27, l.951, pag. 9. 

(6) HIRSCHBERGER, J.: Historia de la Filosofia. Barcelona, Herder, l.954, Vol. II, pig. 430. 
(7) FRAILE, G.: Historia de la Filoi;ofia espaiiola ... Madrid, B.A.C., 1.971, Vol. I, pig. 359. 
(8) ZAMBRANO, F.: Dicclonario Bio-Bibliogratlco de la Compai\ia de Jcs6s en MCxico. 

Mfxico, Tradici6n, 1.973, Vol. XII, pags. 726, 740. 
(9) MILLARES CARLO, A.: en Homenaje al profesor Cayetano de Mcrgclina. Murcia, 1.961-

2, pag. 634. 
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mas'. Sospecho que Sommervogel no ha consultado los fondos de! Archivo 
Hist6rico Nacional, donde, segUn comunicaci6n que tengo, con fecha 29 de 
diciembre de 1.979, solo aparecen un Antonio Rubio, de Roda, y otro, de 
igual nombre y apellido, pero de Ateca. En el citado Archivo, sin embargo, 
hay otros informes que expondre despues, referidos a nuestro padre Rubio, y 
que tampoco ban consultado algunos de sus biografos. 

La primera noticia mejor documentada la tenemos en Maria Teresa de la 
Pena, cuando transcribe, para nuestra suerte, los folios relativos a La Roda de 
Albacete de! Diccionarlo geograflco de Espana, formado con los datos 
reunidos por don Tomas L6pez, el insigne cart6grafo que vivi6 entre los aiios 
1.731-1.802 (10). Cabe pensar que si, en las "Relaciones" que mando hacer 
Felipe II, no hay constancia del nacimiento del P. Rubio en La Roda, se debe a 
la falta de notoriedad por aquel entonces de nuestro filosofo. Unos doscien
tos aiios despues, don Tomas Lopez recibe la siguiente informacion de La Ro
da nuestra, fechada el 18 de abril de I. 787: 

21. ''De esta Villa fue natural. .. El Padre Antonio Ruvio, de la extin
guida Compaiiia, que despues de haver enseiiado en Mexico por 
muchos ados Filosofia y Theologia, escrivio commentarios 
acerca de la Filosofia de Aristoteles y de otros libros, de grande 
yngenio" (11). 

Tambien es de interes la noticia siguiente, dcl mismo diccionario: 

21. "Esta poblacion se compone en la actualidad de 1.400 vecinos y 
es el ultimo lugar de! obispado de Cuenca y esta 16 leguas de la 
cathedral de dicha ciudad ... ". 

De los informes que digo mis arriba y que constan en el Archivo Hist6ri
co Nacional, extracto !as frases pertinentes (citadas por Millares Carlo) (12) y 
que se refieren a pruebas de curso en la Universidad de Alcala: 

1.- Al margen: ''Antonio Rubio/3'' Eadem die (29 martii 1.569), An
tonius Rubio, de La Roda ... 

2.- Nos doctores et magistri Joannes del Pino ... discipulos vestros 
per nos examinatos et approbatos ... quibus conferimus gradum, 
et sunt qui sequntur: ... Antonius Rubio, de La Roda ... 

(10) PENA, M. a Teresa de la: Noticia de la antigiiedad y terreno de la muy noble villa de 
La Roda .. Madrid, Rev. "La Mancha", N. 0 2, 1.961, pag. 98. 

(11) Obra en la Biblioteca Nacional. Madrid. 
(12) Prefiero citar a Millares Carlo porque Cl ha manejado antes que yo estos documentos. (Ver 

su obra ya resefi.ada, pag. 634). 

•Rueda se dice tambiCn a La Roda (de Albacete) en un mapa del afi.o 1.606, donde se hace una 
"Castiliae veteris et novae descriptio"; puede verse en el Instituto Geografico Nacional (Del. 
Prov. de Albacete). 
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Y para disipar cualquier pequeiio asomo de duda que pueda quedarnos, 
sirva la lectura de! numero 6.132 de la obra de! P. Uriarte donde seiiala (13): 

"Con ocasi6n de esta obra (la L6gica Mexicana) dice indignado Beristain que 
la gloria de Mexico protesta ni puede sufrir la equivocaci6n de los autores de 
!as Bibliotecas Barberina y Franciscana en atribuir la L6gica Mexicana de 
nuestro jesuita Rubio a Fr. Antonio Rubion, Rubio o Rubeo, religioso francis
cano. Este era natural de Le6n y escribi6 contra Erasmo antes que el jesuita 
Rubio viniese a Mexico, a donde jamas aport6 Fr. Rubion" (14). 

Aparte de! testimonio clave que nos dio el ge6grafo don Tomas L6pez, 
completados con los documentos de! Archivo Hist6rico Nacional, conclui
mos estas notas hist6ricas atiadiendo una afirmaci6n rotunda, como resu
men de! sentir general de los jesuitas: 

1.585 (Del Catalogo) "Pater Antunius Rubio en el Col.0 de Mexico, 
natural de La Ro da, provincia de Albacete, di6cesis de Cuenca; de 
37 aflos (con esto se confirma que naci6 el aiio de 1.548); de buena 
salud, ingres6 en 1.569; emiti6 los votos simples en 1.571... Agora 
es lector de artes y teologia". (Mex. 4, ff. 22-37) (M.M,, II, 744) (15). 

Se discute si muri6 el dia 8 6 9 de marzo de 1.615; para inclinarse por el 
dia 9, puede verse su carta necrol6gica en Fidel Fita: Galeria de jesuitas 
ilustres, Madrid, 1.880. 

Los datos y fechas anteriores pueden rellenarse con la intenci6n de perfi
lar una biografia de nuestro fil6sofo rodense. De entre las noticias abundan
tes, diseminadas en diversos tratados, selecciono en resumen las recogidas 
por el padre Zambrano (16): 

- 1.560: A los doce aiios inici6 sus estudios en la Universidad de Alcala 
(Navarro). 

- 1.566: Termin6 la filosofia en la misma Universidad a los 21. 

- 1.569: Abraz6 el Instituto de San Ignacio en el Col. 0 de Alcali de Hena-
res el aiio de 1.569 (Beris.). 

- 1.571: Entr6 en Alcala de Henares e hizo los votos de! bienio el I. 0 de 
mayo de 1.571 (Ayuso; Sanchez Baquero). 

- 1. 576: A poco tiempo fue trasladado a Mexico, donde enseii6 la filoso
fia, sucediendo en este magisterio al docto padre Pedro de Hor-

(13) URIARTE, J.E.: Catalogo razonado de obras an6nimas y seud6nimas de autores de 
la Compaiiia de Jesus ... Madrid, Rivadeneyra, l.914, Vol. IV. 

(14) Debe referirse a los Assertionum catholicarum adversus Erasmo Roterodami pesti
lentlsslmos errores Uhri novem. Salmanticae, loannes a Casanova, 1.568. 

(15) ZAMBRANO, F.: Op. Cit., p. 733/ (La abreviatura "Mex" se refiere a los c6dices del Archivo 
Romano de la Compafl.ia=ARSI; y las siglas M.M. significan ''Monumenta Mexicana''). 

(16) Ibidem, pp. 727-40. 
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tigosa. Fueron los principales que llegaron en la expedici6n de 
septiembre de 1.576: e1 P. Francisco Vaez, que vino de superior 
de todos ... Padre Doctor Antonio Rubio ... con otros, que todos 
fueron doce ... 
El P. Antonio Rubio se orden6 de subdiacono, afto de 1.576, en 
Sanlucar por e1 Obispo de anillo, D. Gaspar de Torres, coadju
tor de Sevilla, sabado, antes de la dominica in passione (7 de 
abril); y de diacono e1 sabado de quatro temporas, dia de Santa 
Lucia (22 de diciembre) de! mismo afto en Mexico por el Arzo
bispo D. Pedro Moya y Contreras; y de Missa a 5 de marzo de! 
afto de 1.577, por el mismo arzobispo, en !as minas de Tasco 
(Estado de Guerrero). 

- 1.577: A fines de este mismo afto comenz6 a leer su curso de filosofia 
el P. Doctor Antonio Rubio. Los grandes aplausos que tuvo este 
docto escritor en America, merecen que se haga de Cl esta espe
cial memoria. Despues de algunos aftos de catedra que gast6 en 
pulir aquellas mismas doctrinas, partiendo a Roma de procura
dor de la provincia, lmprlml6 en Espana e1 celebrado curso fi
los6fico que ha eternizado SU nombre. Su mas celebre obra fue 
su Loglca Mexlcana. La Universidad de Alcala, por auto muy 
honorifico a la Compaftia y al P. Rubio, mand6 que todos los 
cursantes de aquella famosa academia siguieran aquel mismo 
plan de filosofia, con grande gloria de la Universidad de Mexi
co, de cuyo gremio sali6 tan celebrado maestro. 

- 1.583: (De una carta de Aquaviva al P. provincial Mendoza) "Tambien 
se podri diferir e1 P. Antonio Rubio, al cual avise V .R. seriamen
te a que tenga y muestre mayor amor a la pobreza y desprecio 
de si mismo; mayor sencillez y mortificaci6n, y deseo de ayudar 
a los indios. Dese mas a la oraci6n y devoci6n". 

- 1.584: El P. Antonio Rubio, defendiendose contra la acusaci6n de ser 
adverso al estudio de !as lenguas aborigenes, pondera con razo
namiento sereno y objetivo "la importancia que para el campo 
indigena tienen los colegios de estudios filos6ficos y teol6gicos, 
que preparan muchos y aptos ministros para ese apostolado". 
(De una carta de! P. Provincial Mendoza al P. General Aquaviva) 
"El P. Antonio Rubio sigue su lecci6n de teologia, que lo hace 
con satisfacci6n; yen lo que V.P. me orden6, le hallo tan otro 
de! que yo entendia, en lo que toca a la pobreza, simplicidad, 
afici6n a los indios, etc., que, gracias a Dias no he hallado que 
reprender; y asi me lo ha dicho el P. Juan de la Plaza, que esti 
mejorado en todo. Supuesto esto, V.P. veri lo que sera bien ha
cer cuanto a la profesi6n''. 
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- 1.586: (De una carta de! P. Gen. Aquaviva al P. Prov. Mendoza) "Y el P. 
Antonio Rubio, pues V.R. siente que se le pueda dar la profe
si6n, es bi en que se le di:''. 

- I. 587: ... Y habiendo leido en nuestro colegio de Mexico el segundo 
curso de artes y concurrido despui:s muchos aiios en las leccio
nes de teologia, con universal aplauso y aclamaci6n de este nue
vo mundo, se recogi6 alli a Tepotzotlan a escriblr el curso que 
para piiblica utilidad lmprlml6 con acepci6n de !as mas dole
bres universidades de Europa ... 

- 1.596: En el Colegio de Tepotzotlan el P. Antonio Rubio ha comenzado 
a deprender (sic) la lengua mexicana, y confiesa ya en ella. 

- I. 599: Deseoso de dar a luz sus escritos, y conociendo lo costoso que 
esto le seria en America, regres6 a Espana, y habiendo pasado el 
resto de su vida en Alcala, emple6se en el estudio de !as letras y 
en el ejercicio de las virtudes. 
En I. 599 fue procurador de su provincia a Roma, y luego se 
qued6 en Alcala, preparando para la imprenta lo que ensefi6 y 
escribi6 en Mexico. 

Como final de esta biografia resumida, me parece oportuno transcribir el 
elogio que el P. Decorme (en la citada obra de Zambrano) hace de nuestro pa
dre Rubio: "Era al mismo tiempo un perfecto religioso, de una humildad sen
cilla y sincera; siempre pronto a aplaudir los felices resultados de los trabajos 
de los otros; de una obediencia tan perfecta, que ni daba ni recibfa una hoja 
de papel sin permiso, y, segiin testimonio de sus superiores, tan d6cil y facil 
de gobernar, como el mis fervoroso novicio. Generoso e indulgente con su 
pr6jimo, usaba consigo mismo un extremado rigor: se disciplinaba todos los 
dfas al menos una vez, aun durante sus largos viajes. Durante veinte aiios pa
deci6 la dura prueba de los escriipulos, la cual soport6 con admirable resigna
ci6n a la voluntad de Dios". 

Claro esta que tambien La Roda de Albacete atestigua que alli naci6 el pa
dre Rubio. Le tiene dedicada una calle y, alguna vez, los estudiosos locales re
cuerdan al vecindario su paisanaje con el ilustre fil6sofo. 
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ANO I. 

LA PATRIA CHICA 
SEMANARIO llEGIONAL INDEPENDIENTE 

El celelJre escril! r j~·su-ta P. A1~wn:o Rubio, naci6 
en la vill<i de La Ruda e! ;ii'io 1568, e ini:;res6 en la Com
paiiia de Jeslrs a los veintiun nfios de edad cuando era 
cstudiank en la Unin·r~id;id de h /\tcrws Comp!utense. 
Emi1ienlP [il\J:mio y .:ra-1 I~'' 1,,~"' cs c111i..:eptm1do como 
una lu111l1rera tk la C11111ro~;-1i.i de _k~t'.1:-, y ;1 pes;1r de que 
e~ta dis!i11g11ida Orden ruPr.ta con t:11l;1bles ho111\1res de 
ciencia, el padre r~ubio ~e d<.-~1.,-_;~ entr,· wdos cumu fi
gura culminante del s;ibcr. 

En los veinticinro ;1fl\ls que vivi1°) en Am~rica fue el 
alma de la ,\c;1tktlli<t n1ejiurn:i y el insus1it11ible en Ja 
Catedra. explic;111do en la C';1pit;d de· Mtjico ltn trienio 
de Fi!o~ofia y tlur;111k t.!1.ce ~ul"s la Tl'nlugia .. de Santo 
Tomas. Podemos <ii'1rm;ir que 1111 siJo uno Je los hom
bres de lctr<ls qt1~ rn;"1s 11;111 rn11lr~\J11.liu a implantar la 
civiliwri611 esp<tiio!;1 en\'! Nut'\'O Cr111tine11te. Su s61ido 
juirio, agudo ing~11io y pr"i"1111da s;;lJ:JuriiJ eran untini
mementc apl<mdidas f'll l<t(fa ..:\1:1CriL· .. !1a~t;1 el punto de 
serle consultado por los Virrey.:~. por d Consejt• Re'al y 
por el Cunsejo de la h11."!uisitilm p;-ira la ventilacil'in de 
los mas gravas:ncgocios, consider;indo a nuestro Sabio 
paisano co1110 a un orticulo de c:eneia. 

En la ciudad tk Alc;ii;; <.fr He11;1rc:, n1ntinu6 su bri
tlan!e proft•srn;1d1i y ;\Iii e11l1t'.t: ·i su :11i11:1 a Dius cl afio 
1615 con tu dobkmrreo!a di: so!JiJ y de virtuoso. (Ale
gambe). 

Entre las nHK:has ohms 4u~ esrribiU han adquirido 
lama las siguientes: 

•Comentarii in univcrs;un Aristotelis L6gican•. Pu-
blicada e$1a magna obr~1 en Culonia PI aiio 16'JS, ha si
do rdmpresa varias veces en Alcala, Madrid," Valencia 
yen otros sitios, a1guna de cuyit<edici6n tienc el lltulo 
de L6gica Mexicana. Rubi<• co1npcnJi1i este import<inte 
tratado en nbsegtiio de h memcrabk Ac11demia Com
plutense, pnril cuy:is ensefiil111.u." iu~ sefi~lada de texto 
por pUblko decreto confiriH<1d" de R~al Orden. 

•Poeliccirun in~litu!ionum lllwr., public;1da en M&ji-
1 co el aiio 1605. 
1 •Commentnrii in ortu librc; Aristo:elis de Physico 
~ auditu•. Editados en Mildrid en 1603 y compendi11dos 
l en Valencia y Culuniil Ins :ifios 1610 y 1616. 
I ·Commentarii in lihru:< dt• Onu et lntcritu seu de 

generatione c1 corruptinnc rcn.1111 naturaliurn•. Culonia 
1619. 

·Co111111e11tarii in J:hrus dl' nni111a·. Co!nnia 1513 y 
1621. 

·Commcntarii in libr('" . .\rbhiidis Je Calo et Mun
do>. Colonia l617. 

Algu110:: de l:S1us 11;,t;1dris di.' 1111i1 ('f.<:,tl renombre se 
reimprimieron en Espal1a y Akmania despues de mnrir 
Rubio, 'H~i corno otrns pre..:iad;1~ producciones suyas que 
~11 vida las mantuvo inlldita.<:. 

}use· Sd11d1ez Scc1i/la. 
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LA LOGICA MEXICANA 

I. Sus marcos hist6rico-culturales. 

No se trata de dilucidar ahora, in extenso, la relevancia que tuvieron, 
dentro de la historia de! pensamiento europeo, las tesis filos6ficas renacentis
tas, ni siquiera ciiiCndonos al imbito mas restringido de los marcos hist6rico
culturales en Espana. Cualquier n6mina de juicios que se exhiba sobre esta 
edad pecar:i seguramente de parcialidad, por cuanto dos centurias (aproxima
damente los siglos XV y XVI), por mor de su riqueza, ban de contemplarse 
con obligada visi6n monocular. 

Asi, pretender una panorimica de los estudios filos6ficos de entonces, de 
la literatura y de otras artes, de los inventos y cambios politicos, etc., seria un 
af:in de conclusiones ilusorias. Pero quede la idea, en el trasfondo de este 
apunte, de que las filosofias modernas evidencian una continuidad de los pro
blemas que se investigaron en los tiempos llamados antiguos y, por tanto, en 
la Cpoca renacentista. 

Ocurre tambit:n que las ciudades acostumbran a medir su grandeza por el 
nU.mero de hijos ilustres queen ellas mecieron su cuna, por las gestas o canta
res que alli se hicieron; o por su referencia, al menos, alas connotaciones his
t6ricas que pueden resaltarlas en el panorama de la cultura. Como le pas6 a 
Roma con su Eneida, o al mismo Cristo que empez6 a cumplir aftos en los 
tiempos de Augusto. Asi nos entendemos en la historia para dar la talla y la es
tatura de una ciudad o de un hombre preciso: por lo que pasaba alrededor su
yo, a la vez que edificaba su obra intima. 

Para enmarcar, entonces, el pensamiento del rodense Antonio Rubio por 
una parte y, por otra, para concluir el alto valor de sus aportaciones al acervo 
cultural europeo, se hacen necesarias unas coordenadas precisas. En primer 
lugar, su situaci6n propiamente hist6rica y, en segundo, el desarrollo compa
rativo de SU doctrina que le dio tanto prestigio en la epoca que le toc(J vivir. 
Dejamos el estudio de este segundo punto para el capftulo siguiente; y veni
mos ahora al an:ilisis de las tesis filos6ficas que se debatian en las centurias lla
madas renacentistas. 

Partimos del supuesto, claro est:i, de que la filosofia escolastica y, en 
concreto, la 16gica del Renacimiento han significado en su tiempo una expre
si6n del pensamiento a la que hay que liberar del t6pico de pseudocientifica 
(tan manido por algunos manuales de historia y ya en desuso), como si hubie
ra consistido nada mis que en cursilerfas verbales o razonamientos destilados 
hasta el absurdo. La critica moderna, mas imparcial, ha dado al traste con los 
viejos argumentos contra una Escol:istica esteril o una filosofia obsesivamen
te teocentrica. 

En verdad, nos encontramos con una epoca que, desde sus supuestos vi-
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tales, necesariamente y para no salirse de su historia, tenia que expresarse a, 
ante, bajo, cabe, con, de, desde ... lo divino; asi como los descubrimientos del 
nuevo mundo y de otros inventos empujaban a los cientificos a asomarse mas 
que nunca al barandal de la experiencia, a la vez que se estimulaba el espiritu 
humano para adentrarse por la intrincada senda de la libertad y a soltarse de 
la mano ya caduca de! magister dixit omnipresente. 

A este respecto, y par considerarlo pertinente dado el autor que estamos 
tratando, vearnos lo que dice el P. Alfonso Salmer6n al General de la Compa
fiia, P. Aquaviva: 

... Es verdad que el P. Ignacio dijo en !as Constituciones que leyese
mos a Santo Tomas, pero no nos dijo que le siguiesemos en todas sus 
opiniones ... Por Ultimo, opino que no conviene formar ningUn cati
logo de proposiciones que los nuestros no deben defender, porque 
ya se ha intentado este medio y no ha tenido feliz resultado. Sise im
ponen algunas opiniones, sean muy pocas, porque hay peligro que 
violentemos el ingenio de los maestros o que parezcamos arrogarnos 
la autoridad de condenar doctrinas no reprobadas todavfa por la 
Iglesia ( 17). 

Es decir, nos encontrarnos con la Hamada Segunda Escol:istica, la del si
glo XVI, que por su nombre arrastra los juicios adversos de la primera en el 
tiempo, sabre todo cuando se la contempla con miopia hist6rica, ingenua o 
interesada. Pero se trata de una Escolastica, en gran parte representada por 
autores espafioles, lo suficientemente evolucionada como para acomodarse a 
los tiempos nuevos. Claro que permanecia fie\ alas enserlanzas de Santo To
mas, pero el magisterio de f:ste, sobre todo entre los pensadores jesuitas, se 
aceptaba con la necesaria apertura, segun los tiempos que corrfan (18). No ol
videmos que la misma Iglesia se reformaba entonces, oyendo los ecos de 
Trento y de! protestantismo. 

Y la raz6n de que esta verdadera reforma cientifica en Espafta aparezca 
como una continuaci6n del escolasticismo viene dada, segun advierte Coples
ton (19), porque la renovaci6n de los estudios corri6 a cargo, principalmente, 
por te6logos espafioles, entre los cuales sobresalieron los dominicos y los je
suitas. 

Pero esta circunstancia, lejos de ser un desdoro, propici6 que et tomismo 
del siglo XVI (aceptado por jesuitas, agustinos y carmelitas descalzos) diera al 
traste con otras corrientes: nominalismo y escotismo (20). De ahi que seria in-

(17) 'FUERTES, J. L.: La 16glca como fundamentacl6n del arte general del saber en Sebas
tl:in Izquierdo. Edici6n conjunta de la Universidad de Salamanca y del lnstituto de Estu
dios Albacetenses, l.978, pig. 35. 

(18) FABRO, C.: Hlstorla de la Filosofia. Madrid, Rialp, 1.965, Vol. I, pp. 557, 571. 
(19) COPLESTON, F.: Historla de la Fllosofia. Barcelona, Ariel, 1.971, Vol. III, pp. 321-22. 
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traste con otras corrientes: nomiD:alismo y escotismo (20). De ahf que seria 
inusta esa pretendida dicotomia que quiere escindir al hombre humanista t:n 
"medieval" y "de! Renacimiento". Por lo que tampoco es legftimo afirmar 
que los tiempos renacidos eran inmanentes, mientras los medievales segui
rfan abocados irremediablemente hacia una trascendencia (21). 

La Escolastica nueva, entonces, donde tenemos que enmarcar la figura de 
Antonio Rubio, no debe continuar apareciendo como el movimiento filos6fi
co que se opone diametralmente a la tradici6n cristiana y escolastica anterior. 
Es un modo de hacer filosofia coyuntural, como tantos, con sus objetos pro
pios, claro es, como la doctrina de las distinciones, de los universales, de la 
analogfa del ser, de la esencia y de la existencia, de la materia y forma, etc.; 
pero tambien un modo de filosofar que imperaba, floreciente ademas, y sobre 
todo cuando fue superado el atractivo de los nominalistas (venido de Paris), 
en las principales universidades como Salamanca, Alcala y Coimbra (22). Apar
te, tambien, de que lo m:is logrado en el Renacimiento espaiiol en cuanto a fi
losofia no deba llamarse estrictamente escolistico. 

Y, si queremos perfilar mas todavia el ambiente en que se mu eve nuestro 
fil6sofo rodense, tenemos que advertir que la filosofia hispanoamericana del 
momenta, a la que et contribuy6 sobremanera, resulta, coma es de rigor, na
da mis que una trasposici6n al nuevo continente de la filosofia curopea. 

Estas son, pues, las coordenadas hist6ricas para situar al P. Rubio en la 11-
nea del pensamiento espaiiol, de Europa y renacentista. Y, para mejor en ten
der su filosoffa, coma vamos a intentar en el apartado siguiente, bueno ser:i 
recordar que en la Escol:istica hay un evidente receptivismo y una cierta repe
tici6n, pero tambien que nunca ser:i un defecto haber reinterpretado a Plat6n 
y Arist6teles. Pues interpretar al mundo no es s6lo comprender el repertorio 
de la creaci6n inerte; tambien es mundo el catilogo de ideas y de creencias en 
que se instala cada epoca: la filosofia de cada epoca tiene que mirar en derre
dor suyo. Y, para el hombre que filosofa en aquel entonces, nada hay tan ur
gente como resolver las cuestiones de su fe. 

Como prueba de la vigencia que este pensamiento ha tenido, el de antes 
de entrar a la epoca racionalista, conviene percatarse de que el Dios de Des
cartes ode Berkeley noes el de Arist6teles sino el de Santo Tom:is. Pues en el 
Racionalismo es palpable la tradici6n medieval y renacentista; y, con las debi
das correcciones, los problemas son sustancialmente los mismos de la filoso
fia antigua. 

(20) FUERTES, j. L., Op. Cit .. p. 21. 
(21) ABBAGNANO, N.: Historia de Filosofia. Barcelona, Montaner y Sim6n, 1.973, Vol. II, p. 

10. 
(22) HIRSCHBERGER,) : Historia de la Filosofia. Barcelona, Herder, 1.954, pp. 409-20 (Vol. 

II). 
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2. Exposici6n tematica. 

Para no caer en el riesgo de interpretar unos escritos con esa distorsi6n 
que puede provocar la lejanfa hist6rica, quiero que esta exposici6n vaya ava
lada por el parecer que de !as obras de Rubio tuvieron sus contemporaneos, y 
precisamente aquellos que por oficio y precauci6n debian leerlas con rigor y 

en su cotexto cultural. La objetividad, asi, en analisis ulteriores estara asegu
rada. 

Cuando el doctor Tribaldos, en 1. 610, tuvo que dar su aprobaci6n para la 
edici6n de !as obras de Antonio Rubio, en esa fecha, decia lo siguiente entre 
otras cosas: que no encontraba e~ estos libros nada que se opusiera a la fe or
todoxa, antes bien, estaban adornados de abundante y rica doctrina que servi
ria tanto a los fil6sofos como a los ce6logos; igualmentc, que serian Utiles no 
s6lo a los j6venes estudiantes, sino tambitn a los hombres mas doctos. 

Mis interesante, si cabe, resulta el testimonio del decreto que hizo la in
signe Universidad de Alcala (confirmado por S.M. el Rey) por el que se man
daba recibir la L6gica de nuestro fil6sofo para ser leida en !as aulas de dicha 
Universidad; su secretario y notario piiblico, don Luis de la Serna, daba fe de! 
siguiente texto que voy a resumir: .. . esta L6gica compuesta por el padre Doc
tor Antonio Rubio de la Compaftia de Jesiis, fue examinada por siete catedri· 
ticos de Teologfa, Medicina, y Artes. seiialados para ello por el claustro ... to
dos los cuales despucs de haberla visto, y examinado, hicieron relaci6n en 
claustro en una conformidad que la dicha L6gica, y toda la doctrina en ella 
contenida, es muy conforme a la que comunmente se tiene en la escuela, por 
de Arist6teles y Santo Tomas ... y supuesta csta relaci6n todo el dicho claustro 
(nemine discrepante) decret6 y determin6 que la dicha Logica ... se recibiese 
en esta Universidad por Autor propio, y como ta! se leyese y explicase por los 
catedraticos de Artes en !as aulas ... 

En las cuestiones proemiales de los "Commentariorum" (seguimos con 
la edici6n de 1.610) la primera que se plantea el P. Rubio es sobre la necesi
dad de la L6gica. Recuerdese que para la Escolastica el tema de !as distincio
nes es primordial. Asi, el fil6sofo rodense hace una distinci6n generalisima: la 
16gica se divide en natural y adquirida (o propiamente dicha), siendo la pri
mera aquella por la que discurren incluso los hombres rudos, guiados por sus 
luces naturales, y, la segunda, esa 16gica que s6lo podemos conseguir con es
tudios y trabajo. Despues de otras varias distinciones, se concluye esta cues
ti6n afirmando que la 16gica, en cuanto modo de saber, es previa al entendi
miento de las ciencias restantes. 

En las cuestiones proemiales que vamos diciendo, esto es, de la segunda a 
la sexta, se plantean los interrogante& siguientes: si la dialectica es ciencia, si 
consiste en h;ibito o en cualidad, si resulta ser prictica o especulativa, o si, en 
fin, el objeto de la 16gica es el ente real o el de raz6n. Ni que decir tiene que 
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sus principales fuentes son Arist6teles y Santo Tomas; para terminar con que 
la 16gica es verdadera ciencia, de cuyo objeto (al igual que de! de otros estu
dios) veremos algunos ejemplos mas adelante, en el apendice de la antologia 
de textos. 

Como buen escolistico, el P. Rubio no podia mantenerse ajeno al tema 
siempre redivivo en la Edad Media, principalmente, yen los ai\os inmediata
mente posteriores, de los universales. Plat6n y Arist6teles, claro es, habian 
discutido el problema; pero otra vez, y con especial vigor, cobra relevancia 
16gica u ontol6gica a partir de la traducci6n que aportaba Boecio de la lsago
ge de Porfirio; y tanta resonancia tuvo esta obra que, tambif:n, Antonio Rubio 
va a dedicarle uno de sus comentarios. 

En efecto, en los "Commentarii in praedicabilia Porphirij", y antes de la 
breve exposici6n del texto, nos recuerda aquella frase de! autor neoplat6ni
co: "cum necessarium sit Chrysaori, et ad earn, quae est apud Aristotelem 
praedicamentorum doctrinam, etc." (completando la frase dice asf: "Como 
es necesario, Crisaoro, para comprender la doctrina de las categorias de Aris
t6teles, saber lo que es el genero, la diferencia, la especie, lo propio y el acci
dente, y coma este conocimiento es Util para la definici6n y, en general, para 
todo lo que se refiere a la divisi6n y la demostraci6n, cuya doctrina es muy 
provechosa, intentare en un compendia y a modo de instrucci6n resumir lo 
que nuestros antecesores ban dicho al respecto ... "11 versi6n de Ferrater Mo
ra; ver su Diccionario de Filosoffa, voz 'universales'). 

Parecidas intenciones animan a nuestro autor. Pues estos comentarios so
bre los predicables de Porfirio se resuelven en nueve cuestiones acerca de la 
manera de ser (en las cosas o no) los universales, cuil sea su naturaleza, si se 
dan antes de la operaci6n de! entendimiento, que facultad u operaci6n ime
lectual los forma, si se da el universal por comparaci6n de una naturaleza con 
los individuos, o si son cinco exactamente. Tambien aconseja, desde el prin
cipio de la exposici6n, dejar para la filosofia interrogames como el de si los 
universales estin en las cosas, o s61o objetivamente en nuestro conocimiento, 
por ser un tema que se saldrfa del dominio de los dialecticos. 

Esta advertencia anterior recuerda literalmente las preocupaciones de 
Duns Escoto, cuando tenia el fil6sofo de Escocia los temores de que, si el uni
versal no tenia fundamento en las cosas, ya no habria distinci6n posible entre 
la metafisica que se ocupa de! ser y la 16gica que trata de los conceptos. Es de
cir, nuestro au tor advierte de problemas escolisticos como la distinci6n entre 
las primeras intenciones, como el termino "irbol" y las segundas intencio
nes, como el termino "alteridad". 

Nos encontramos, asl, con el tratado sobre la naturaleza del ente de ra
z6n y de las segundas intenciones. Ya en la primera cuesti6n (le dedica siete) 
de este tratado se proclama Antonio Rubio seguidor de la sentencia comun 
defendida por toda la Escuela, esto es, que el ente de raz6n existe. Para estu-
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diar. despues, la naturaleza de los entes de raz6n, cu:intos son, que potencia 
los produce, si se realizan por el entendimiento angelica o di vino, que ciencia 
debe tratar sobre este tema y de que manera el eme de raz6n se puede reducir 
al orden predicamental. 

En la segunda pane de este mismo tratado, analiza las segundas intencio
nes, esto es, las relaciones de raz6n que el entendimiento atribuye alas prime
ras intent'.iones, o sea, alas naturalezas reales. Y aqui es donde acomete un 
verdadero estudio de los predicables gi:nero, especie, difercncia, propio y ac
cident e. 

En el libro siguiente de esta obra, expone la tcoria de los predicamentos o 
categorias aristotClicas, si bien antepone a dicha exposici6n diversas cuestio
nes breves sobre el uso univoco y equivoco de los tCrminos, asf como un tra
tado mas amplio acerca de la analogia. A continuaci6n, esta el libro que el P. 
Rubio dedica a los libros de Arist6teles De la expresi6n o interpretaci6n, 
Analitica primera (teoria del silogismo), Analitica posterior (del silogis
mo demostrativo) y, seguidamente, antes de terminar con el indice de toda la 
obra, nuestro fil6sofo hace una recopilaci6n de textos aristoti:licos muy cu
riosa, pues conficsa haberla hecho para que los estudiantes de la Universidad 
de Alcal:i pudieran superar felizmente los ex:imenes previos a la consecuci6n 
del grado de bachillcrato. Se trata de las obras los T6picos y los Argumen
tos Soffsticos. 

Una vez descrita sucintamentc la relaci6n de temas tratados por el P. Ru
bio, conviene alguna exposici6n minima de sus doctrinas, ya que en los ma
nuales sobre historia de la filosofia, refiriendose a Espana, son escasas las alu
siones a nuestro pensador rodense. Por supuesto, dada la amplitud de la L6gi
ca Mexicana, centramos nuestra atenci6n nada mis queen algunas teorias, se
leccionando, entre otras, las siguientes: de los universales, del ente de raz6n, 
y de la analogia. 

En primer lugar, analizamos su punto de vista sobre cual sea la esencia y 
natunleza de los universales, anteponiendo que Rubio es partidario (23) del 
llamado realismo moderado. Tan poca importancia le concede a las tesis no
minalistas que, ni siquiera, tiene el mfnimo interes para dedicarles algunas H
neas en particular ("Omitto opinionem Nominalium ... "). Si quiere dejar cla
ro, no obstante, que su maestro en esta cuesti6n debatida sigue siendo el esta
girita; y lo hace con un cierto asomo de deferencia para con Plat6n, pues, 
contra este, dice que nose da el universal realmente separado de los singula
res ("Si e~ que Plat6n sostuvo esta sentencia, tratando de la.~ ideas, que le atri
buye Arist6teles ... "). 

Para decidirse por cuil sea la naturaleza y esencia de los universales, afir
ma nuestro autor que estos extremos (de cualquier cosa) se explican por su 

(23) L6gica Mexicana, Ed. Cit. p:ig. 30. 
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definici6n; asf, para saber en que consiste el universal, apelamos a su defini
ci6n y, una vez explicada esta, se resuelve la cuesti6n. Enseguida acude Rubio 
a la autoridad de Arist6teles, que habia entendido por universal aquello que 
por su naturaleza es apto para estar en muchas cosas; o, lo que es igual, es uni
versal lo que puede ser predicado de varios, a condici6n tambien de que nose 
haga de forma equivoca ni ana16gica por raz6n del universal. Ya que importa 
mas que el universal este en muchas cosas y no el que se diga de ellas. 

Desde otro punto de vista, resulta oportuno ahora relatar una de las cues
tiones que dilucida el fil6sofo rodense, por cuanto, segun eI mismo confiesa, 
ni siquiera el mismo Porfirio se atrevi6 a tanto, dada la diftcultad del proble
ma. Me estoy refiriendo al interrogante, entre otros, sobre la eternidad o tem
poralidad de los universales. Y por si alguien sospecha que es nada masque 
pretendida la relevancia que queremos dar a esta cuesti6n, pil:nsese que hasta 
Hirschberger hubiera colmado uno de sus deseos, el que, literalmente, se for
mula asi: valdria la pena una interpretaci6n a fondo de Santo Tomas desde un 
3.ngulo agustiniano (24). Como es obvio, se esti refiriendo a la divisi6n del 
universal en ante rem, in re y post rem. 

Pues bien, el P. Rubio, y si alguien le pregunta que d6nde estarian los uni
versales si no existiese ninglln singular (ya que, si son perpetuos, en alguna 
parte han de·estar) rcsponde que no estarian en ninglln sitio en acto, sino s6-
lo objetivamente en el entendimiento di vino y, virtualmcnte, en la divina om
nipotencia, por la cual pueden darse en sus singulares, y esta es la manera se
glln la cual (los universales) esencialmente tomados son eternos. Y noes esta 
la ocasi6n de ampliar nuestros comentarios para demostrar lo sugerente de 
esa doctrina que mantiene Antonio Rubio si la relaciOnamos, sobre todo, con 
el ejemplarismo agustiniano o con las sustancias segundas de Arist6teles. 

Y, cuando nuestro fil6sofo trata del ente de raz6n, sorprende ya desde el 
principio del capitulo una alusi6n contra el pensamiento de Valles (25), con
temporineo suyo, por cuanto que este, con algunos autores mas y "sin funda
mento", niega la existencia del ente de raz6n. Pudo servir la cita como home
naje o, tal vez, para desacreditar al medico ilustre de Felipe II, ya que, a ren
gl6n seguido, recuerda Rubio que la existencia del ente de raz6n es la tesis 
que comunmente sostiene la Escuela. 

Para hacer comprensible esta teoria, Antonio Rubio advierte que el ente 
de raz6n ha de ser entendido de dos maneras: primero, el que se forma direc
tamente por la raz6n o entendimiento y reside en este como en un sujeto, 
siendo por esto operaci6n del entendimiento mismo, y como tal es un ente 
real, a la vez que se llama ente de raz6n porque de la raz6n procede. En segun
do lugar, tambien debe entenderse por ente de raz6n el que nose produce di-

(24) HIRSCHBERGER, ).: Historia de la Filosofia. Barcelona, Herder, l.954, p:ig. 307. 
(25) Ver su Controversiarum naturalium ad tyrones. 
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rectamente por el entendimiento, sino que ocurre como por accidente y se si
gue despues de un acto del entendimiento, como la denominacion de predi
cado y de sujeto cuando hemos enunciado una proposicion cualquiera. Y es 
precisamente a este segundo entc de razon, el que esta objetivamente en 
nuestro intelecto, al que debemos referirnos, pues s6lo existe cuando es co
nocido por el entendimiento. 

En cuanto a la discusion sobre que potencia produce el ente de razon, ad
mite Rubio la opinion de otros autores cuando dicen que tambien la fantasia 
puede formarlo, tal el caso de una montafia de oro; pero advierte que ese pro
ceder es solo posible tratandose de entes de razon que no tengan fundamento 
en la realidad, pues con esta condici6n los entes de raz6n tienen su origen na
da mas que en el entendimiento. Y surge aqui otro interrogante' 1Puede for
marse el ente de raz6n por el entendimiento divino?. 

Para decidir sabre esta cuesti6n, Antonio Rubio nos cuenta c6mo algunos 
contemporineos, siguien<lo a Santo Tomas, defienden la posibilidad de que 
Dios forme tambien entes de raz6n; y admite que, en principio, esta postura 
se presenta como coherente, pues no teniendo cl cote de raz6n otra consis
tencia que el ser conocido, parece 16gico que tambien los entes de raz6n, al 
ser conocidos por Dios, son producidos por este. Pero hay otra segunda opi
nion, que parece mas probable y que ha de ser defendida segun el P. Rubio, la 
quc sostiene que el entcndimicnto divino no produce entes de razon. 

Y lo prueba, aparte de otros razonamientos, con el siguiente: para formar 
entes de raz6n hay que suponer, como requisitos necesarios, dos imperfec
ciones que no sc: dan en Dios; una es quc las cosas que no son distintas en la 
realidad sean tomadas asi por un entendimlento; y, la segunda, que el objeto 
se presente al entendimiento y sea conocida por el no como es en si, sino de 
otra manera. De donde, como es obvio, este modo imperfecto de conocer no 
le· convienc al entendimiento divino. 

Por Ultimo, y en cuanto a la analogia se refiere, coincide nuestro autor 
con la tradici6n aristotelica y escolistica, si nos fijamos en las nociones gene
rates que definen a la propia analogia. Pero importa resaltar, precisamente, 
como se distancia (al estudiar la analogia del ente) de !as tesis de Cayetano 
que, a su vez, se apoyaba en la autoridad de Santo Tomas, para ponerse del la
do de Suirez en este aspecto. Pues, efectivamente, Rubio es partidario de 
la analogia de atribuci6n, "como enseii6 expresamente el mismo Santo 
Tomas". 

Esta contradicci6n aparente, seguir y no seguir al aquinate, por ese lugar 
intermedio entre la univocidad y equivocidad, puede resolverla el lector, co
modamente, consultando el articuio la analogfa de! ente del profesor Gon
zalez Alvarez (26). 

(26) GONZALEZ ALVAREZ, A: Tratado de mctafislca I ontologia. Madrid, Gredos, 1.967, 
pp. 176-86. 
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3. Edlciones y breve antologia de textos. 

Antes de catalogar la L6gica Mexicana, conviene recordar que el P. Ru
bio escribi6 y ensefi6 en Mexico lo que podemos Hamar un curso filos6fico 
sobre distintas obras de Arist6teles. De esos escritos, y precisamente comen
tando la 16gica o dialectica del estagirita, public6 un volumen (1.603) para la 
universidad de Alcala; es a partir de entonces cuando, teniendo en cuenta el 
origen donde se escribi6 y explic6 primero, a esta obra se le llama en algunas 
ediciones, L6gica Mexicana. 

Con esta salvedad Ultima pueden entenderse las pocas diferencias que se 
observan en los indices que proponen el P. Uriarte, Ismael Quiles y Millares 
Carlo. A este Ultimo autor remitimos a cualquier estudioso de las otras obras 
escritas por el P. Rubio. Y las ediciones del antedicho curso de filosofia, en 
cuanto a sus apartados de l6gica o dlalectica son los siguientes (con cl ti
tulo de "Commentarii. .. ",de "Commentariorum ... ", ode "Logica Mexicana 
sive Commentarii. .. ). 

A) Commentarli -o commentarlorum- In unlversam Arlstotells 
dlalecticam 

En Alcal:i a) Commentarli In unlversam Arlstotells dlalectl
cam una cum dublls et quaestionlbus hac tem
pestate agltarl solltls In duas partes dlstrlbutl. 
Quarum prior proemlales quaestiones, necnon 
unlversales, Praedicabllla PorflrU, et Praedica
menta Arlstotells complectltur ... (En esta edici6n, 
solo se publica la primera parte de las dos que se 
anuncian; la segunda va en otro volumen). Alcala, 
1.603, por Justo Sanchez Crespo. En Fol., 1.336 Cls., 
mas siete hojas sin numerar. 

b) Commentarlorum In unlversam Arlstotells Dla
lecticam ... posterior pars ... En Alcala, 1.603 (es la 
segunda parte que se dice inmediatamente mas arriba) 
en la imprenta de Juan Gracian. Fol. 762 Cls., mas 
229 para los Qulnque tractatus, con seis hojas sin 
numerar para los indices. 

c) Commentariorum ... edici6n de Andres Sanchez Ezpe
leta, 1.610, en 4. 0 , 8 hojas sin numerar, 568 pags. 
mas 21 de indices. 

d) Edici6n de I.613, en los talleres de Juan Gracian. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 5/1984, #14.



25 

En Colonia I- Publicada por Juan Critio, 1.609. (Precisamente, la 

En Madrid 

En Londres 

primera edici6n en Alemania). 

2- Edici6n de 1.615, de Juan Critio, Colonia. 

3- Por el mismo autor en 1.621. 

4- En I.634. (Es Cristobal Perez Pastor quien hace refe
rencia a esta edici6n; ver su libro Blbliograffa ma
drllefi.a o descrlpcl6n de las obras lmpresas en 
Madrid, Madrid, 1.891-1.907, Vol. III, pig. 175). 

Edici6n de! tip6grafo real Ludovico Sando, I.623. 

En la obra citada de Sommervogel, Vol. VII, Col. 281, 
se habla de esta edici6n de 1.641. 

B) Loglca Mexlcana slve Commentarll ... • 

En Colonia 

En Parfs 

En Lyon 

1- Loglca Mexlcana slve Commentarll In unlversam 
Aristotelis Loglcam ... Pars prior ... ; por Arnaldo M. 
Birmano, 1.605. En 4. 0 , 3 hojas iniciales, mas 1.256 
Cols. y seis hojas sin numerar para los indices. 

2- En la mlsma fecha y lugar se edlta la segunda 
parte de esta obra. 

3- Edici6n de 1.607, resefiada por Valverde (ver su obra 
Blbliografia fllos6flca mexlcana, Mexico, 1.913). 

5- Edici6n de 1.615. 

Edici6n de 1.615. Da cuenta de ella Ismael Quiles en 
su obra citada. Millares Carlo afirma que es la primera 
edici6n en Francia, por Juan Petit-Pas; en 8. 0 , diez ho
jas iniciales sin nllmero, mas 738 piginas y seis sin nu
merar. 

1- Edici6n de 1.611, por Juan Fileote. Esta seria la pri
mera en Francia, y no la anterior; (esta contradicci6n 
aparente se resuelve con la advertencia que hicimos al 
empezar este epigrafe 3 ). 

2- Por el mismo autor, edici6n de 1.617; 16. 0 , 16 hojas 
al principio y 683 paginas, mas nueve hojas. 

•segUn el historiador Medina, la edici6n principe saldria de la imprenta de Alcal:i en I.603. 
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3- Por el mismo autor y con el repetido "por primera 
vez impreso en Francia", edici6n de 1.625; en 8. 0 , 

con ocho hojas iniciales sin numeraci6n, mas 683 pi
ginas y cuatro sin numerar. 

Edici6n de 1.626, por Ludovico Britinico; en 4. 0
, 

con cuatro hojas iniciales y 424 paginas, mas 3 hojas. 

Y, dada la dificultad para consultar c6modamente estas ediciones anti
guas, ofrecemos a continuaci6n algunos textos, traduciendolos de la edici6n 
en Alcala de I. 610, 

TRATADO SOBRE EL ENTE DE RAZON Y LAS SEGUNDAS 
INTENCIONES 

lExiste el ente de raz6n?. 

Muy pocus autores, y sin ningUn fundamento por otra parte, niegan la 
existencia del ente de raz6n; entre ellos, Valles en su controversia 9 "ad Ty
rones". Mas la tesis comunmente :jl_ceptada por toda la Escuela mantiene que 
el ente de raz6n existe. Y, para comp render est a doctrina, debe seiialarse que 
el ente de raz6n puede decirse de dos maneras; en primer lugar, lo que direc
tamente y por si procede de la raz6n, o del entendimiento, y se adhiere a el 
coma en un sujeto, consistiendo en una operaci6n del propio entendimiento, 
y es por esto un ente real, como el acto de la visi6n, y simplemente se llama 
ente de raz6n porque de esta procede. 

En segundo lugar, puede decirse ente de raz6n de otra manera, cuando 
nose deriva directamente ni por si del entendimiento, sino que se sigue de la 
operaci6n de Cste igual que un accidente, como si la inteligencia formula este 
juicio: et hombre es animal; y de esa misma formulaci6n, que es obra real del 
entendimiento, se siguen los nombres de proposici6n, de predicado y de suje
to, no siendo estos nombres otra cosa que ciertas relaciones de raz6n, refi. 
riendose toda la proposici6n compuesta por igual al predicado y al sujeto, co
mo partes suyas, y del predicado y del sujeto entre si, pues porque uno se atri
buye al otro, por eso, aquel se llama predicado y este sujeto. Y el primer ente 
de raz6n no se llama propiamente tal porque sea ente real (de ahi que no trate
mos de el) sino solamente el segundo, que no esta como en algiin sujeto, y al 
que nada mas le corresponde el ser en cuanto que es conocido por el entendi· 
miento, y, por lo tan to, se afirma que esti en Cste s6lo objetivamente. 
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Esa es, pues, nuestra conclusi6n acerca del ente de raz6n, la que est:i de 
acuerdo con (varios textos de) Arist6teles que ensefta c6mo el ser universallsi
mo se divide en aquel que est:i en las cosas yen otro que no esta en ellas, sino 
tan s6lo en la mente, lo que significa estar Unica y objetivamente en el enten
dimiento. Y esta es la conclusion seguida por toda la Escuela ... 

lQue es el ente de razon?. 

Entre las opiniones que se dan acerca del ente de raz6n, la prin1era es 
aquella que defiende que toda denominaci6n extrfnseca es ente de raz6n; co
mo cuando decimos quc la pared esti a la derecha, porque esti a la mano dies
tra del hombre, o si se dice que la piedra es vista porque la vemos nosotros. Y 
se.prueba (esta sentencia), primerarnente, porque la denominaci6n es obra de 
la raz6n, luego nose produce antes de que actlle el entendimiento; y las deno
minaciones extrinsecas n~da afiaden alas cosas, como no sea la propia deno
minaci6n. que hace el entendimiento, y, por lo tanto, son entes de raz6n. 
Tampoco la piedra adquicre nada por el hecho de que este a mi derecha, sino 
la denominaci6n de (a la) diestra, y asi en las demis ocasiones. 

Y, en segundo lugar. las rclaciones extrinsecas son relativas, y, no ha
citndose por relaciones reales, tienen que hacerse por relaciones de raz6n, y 
es en eso precisamente en lo que consisten los entes de raz6n. La prueba es 
que por las denominaciones cxtrinseca5 se refieren las cosas denominadas 
con relal'.i6n a otras, como la pared a la dcrccha del hombre porque esta a su 
diestra. Y tambien se prueba porque por tales denominaciones las cosas deno
minadas no adquieren ninguna relaci6n real, como la pared, por el hecho de 
ser vista, no adquiere ninguna relaci6n real respecto del hombre que la ve. 

Pero esta doctrina es falsa y, para demostrarlo, se debe hacer notar que la 
denominaci6n puede tomarse de dos maneras: por raz6n de la voz, o de! 
nombre, y por la forma segiin la cual es llamada la cosa o nombrada ta!; y cier
tamente si, por raz6n de la voz, se formula una expresi6n, queda de manifies
to que es un ente de raz6n, ya provenga de una forma reai extrinseca, o intrin
seca, ya de una forma de raz6n; y sobre esta cuesti6n no puede discutirse, 
pues las denominaciones reales no se distinguen de las de raz6n, como tam
poco !as intrinsecas de !as extrinsecas, ya que unas y otras son producto de la 
raz6n y, antes de que esta opere, no existen: por la forma, pues, segiin la cual 
la denominaci6n viene del entendimiento, dicha denominaci6n se llama real. 
o de raz6n, y por clla se distinguen las denominaciones; de lo contrario, ha
bria .que decir que la denominaci6n de blanco, o de cilido, no son seres rea
les, sino entes de raz6n, como la denominaci6n de genero, o especie, lo cual 
es abiertamente absurdo. 
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La forma, pues, por la que se impone un nombre puede tomarse de dos 
maneras, ya que es forma de raz6n la que no tiene ningiin ser por pane de la 
cosa, y se da entonces la imposici6n de la voz; y la cosa significada por esta 
tambiCn es de raz6n, como la denominaci6n de genero y de especie; pero si la 
forma en raz6n de la cual se impone el nombre es real, solo esa imposici6n de 
la voz sera obra de la raz6n, y por lo tanto la denominaci6n es real simplici
ter porque es tal por parte de la forma que denomina, y de raz6n nada mas 
que secundum quid, esto es, por parte de la condici6n, es decir, del entendi
miento, por el cual se da la denominaci6n, pues, como se hace por la forma, 
de parte de ella toma su principal raz6n, y no de parte del entendimiento, que 
es s61o su condici6n. 

De nuevo, esta forma real reseftada puede tomarse de dos maneras, en 
cuanto esta en la cosa que se denomina, o esta en otra que no es la misma co
sa. En el primer caso, se llama denominaci6n intrinseca; en el segundo, ex
trinseca, pues en el primer caso la forma esti dentro del sujeto denominado 
y, en el segundo, esti fuera de et ciertamente. 

Desde estos supuestos, pruebo que se clan verdaderas denominaciones 
extrinsecas reales y distintas a las denominaciones de raz6n; asf, cuando de la 
pared se dice que es vista y Dios es llamado Crea<lor, estos nombres les son 
dados por formas reales, esto es, la de visi6n del animal y la de creaci6n de lo 
existente en la criatura. Y cuando algo, por ejemplo, se dice gcncro, hombre 
o especie, entonces las formas significadas, en raz6n de las cuales se Haman 
asi, son formas absolutamente de la raz6n, luego aquellas denominaciones 
son reales simpliciter, porque se tuman de formas reales y, cstas, son deno
minaciones de raz6n porque no s6lo se atribuyen a las cosas por el entendi
miento, sino que son tomadas de las formas hechas por et propio entendi
miento; asi, es falso que todas puedan confundirse y que se llamen entes de 
raz6n, pues la distinci6n es manifiesta ... 

Sohre las segundas intenciones, 

Las segundas intenciones son ciertas relaciones de raz6n que el entendi
miento atribuye alas primeras intenciones, es decir, alas naturalezas reales 
que son nombradas por aquellas; como la segunda intenci6n especie es rela
ci6n cie raz6n de una naturaleza especifica que le aplica el entendimiento 
cuando la compara a los individuos; y todos los predicables son ciertas rela
ciones diversas que se atribuyen a naturalezas distintas y en orden a los infe
riores diversos, o porque no se dicen de ellas de la misma manera. Como el 
predicable genero es segunda intenci6n, o relaci6n de raz6n en orden a varias 
especies de las que se predica coma un todo potencial. .. 
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TRATADO DE LA ANALOGIA DE LOS NOMBRES 

Explicaci6n de la analogfa. 

Si queremos definir la analogia etimol6gicamente, tenemos que decir que 
no consiste en otra cosa que en la proporci6n o conveniencia de muchos se
res que se nombran de! mismo modo. El nombre viene de! griego y fue pasado 
al latin por Quintiliano, que lo tradujo como proporci6n; y Tulio lo llam6 en 
un texto conveniencia y en otro proporci6n. Estos significados pueden con
venir a diversos analogados, incluso a los mismos desde un aspecto distinto; 
como se hace patente al enumerar las diversas clases que hay de analogia. 

Pues si cunsideramos la cosa significada por la analogia antes que la eti
mologia de! mismo nombre, podemos colegir la definici6n de los analogados 
por las nociones de equivoco y univoco que dijo Arist6teles. Ya que los ana
logos, seglln la sentencia comlln de la Escuela, significan algo intermedio en
tre los terminos equivocos y univocos. En efecto, asi define Arist6teles (los 
terminus) equivocos: su nombre es comlln, pero la raz6n sustancia que se le 
asigna al nombre es totalmente diversa, coma "perro" respecto a los que la
dran, a los peces y a )as constelaciones celestes. Y son unfvocos aquellos que 
ticnen un nomhre corn Un, ademis de que la raz6n de sustancia atrihuida ·al 
nombre es exactamente la misma. De donde los aniilogos serin aquellos cuyo 
nombre es el mismo o comlln, pero la sustancia significada ni exactamente la 
misma, ni complctamente diferentc. Segun lo cual, los analogos participan de 
uno y otro extrema, pues convienen con los unfvocos y equfvocos en el nom
bre, que debe ser comun en todos, pero en la realidad, o en el concepto signi
ficado par el nombre, en parte coinciden yen parte se diferencian. En efecto, 
convienen con los equivocos en aquello por lo que (el concepto o termino) 
debe ser simpliciter diverso, y se diferencian de los univocos en los que (el 
concepto) debe ser el mismo simpliciter; y se diferencian de los mismos 
equfvocos par aquello que (el termino) noes absolutamente diverso, sino uno 
en cierto modo, o el mismo, yen esto se asimilan a los univocos. De donde se 
sigue que tienen mayor semejanza con los equivocos. Y esta es la raz6n por la 
que, cuando se acostumbra a enumerarlos con los equivocos, tambien se les 
llama equivocos, pues se distinguen muy poco de el!os. 

Asi, el concepto de analogo en cuanto alas cosas significadas no es uno, 
sino plural, porque los analogados son diversos, por raz6n de la proporciona
lidad y de la atribuci6n, o tienen cierta semejanza de proporcionalidad, y por 
raz6n de lo cual cierta unidad, lo que significa que la raz6n de sustancia atri
buida al nombre no es completamente diversa, ni exactamente la misma, sino 
proporcional o semejante. 
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TRATADO SOHRE LA OPINION Y FE HUMANAS 

lQue son la oplnl6n y fe humana?. 

Acerca de este tema, son tres las cuestiones que se deben explicar. La pri
mera, en que consisten la opinion y la fe que decimos; la segunda, cual es el 
modo en que hay que distinguirlas; y, por ultimo, si ambas se pueden dar jun
tamente con la ciencia. 

La opini6n puede definirse de la siguiente manera: el asentimiento a cual
quier proposicion no necesaria, por motivos de probabilidad o sin ellos. En el 
asentimiento se conviene con la ciencia y otras noticias intelectuales y por es
ta minima parte se considera (la opinion) excluida de la razon de cualquier 
opini6n distinta, pensamiento o estimaci6n, sospecha o duda, por lo que el 
entendimiento no se determina hacia ninguna parte de la contradiccion, ni 
asiente, sino que reflexiona ligeramente, como si se quedara o pendiese entre 
!as dos partes. 

El asentimiento, pues, por su determinaci6n, se decide por una u otra al
ternativa, la que juzga verdadera o al menos probable. Y se dice probable para 
que se distinga de la ciencia y del entendimiento que son asentimientos evi
dentes; se distingue de la fe humana por aquellos indicios, motivo probable o 
sin el, porque la fe humana se tiene por el testimonio de lo fidedigno. 

Y, cuando decimos por motivo probable o sin Cl, es para que entendamos 
que la opinion es de dos maneras; una, que nose tiene por algiin motivo, sino 
por simple intuicion de la verdad probable, la cual define asi Aristoteles: Opi
ni6n es la aceptaci6n inmediata de una proposici6n que no es necesaria. Otra 
manera de entender la opinion es la que se obtiene por motivo probable, pues 
o se colige de la inmediata opinion por deduccion evidente, o probable, ode 
la proposicion evidente por una consecuencia nada mas que probable, y de 
cualquier modo se afirma que se tiene por motivo probable ... 

La fe humana puede definirse como el asentimiento probable por razon 
de! testimonio de! habito de lo fidedigno ... 

DIOS Y LOS ANGELES (cuestion II, sobre la sustancia) 

lPuede ponerse a Dlos bajo el predlcamento sustancla?. 

Aunque, por lo que hemos dicho en el capitulo anterior, esto es, que la 
sustancia completa y finita es el genero supremo de! predicamento sustancia, 
puede colegirse que Dios, siendo sustancia infinita, no pertenece a este predi
camento, son varios los autores, sin embargo, los que afirman que (Dios) esta 
bajo ese predicamente; lo que merece una reflexion especial. 
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... Esta opini6n se prueba por el testimonio de Arist6teles, cuando afirma 
que Dios cae bajo el genero de animal y que se distingue del hombre por su di
ferencia propia de inmortal (27). Y se prueba tambien esta tesis con otros ra20-
namientos; en primer lugar, porque si algo impidiera el que Oios estuviera ba
jo este predicamento seria el ser sustancia infinita, pero como esto no es obs
taculo se sigue, pues, que no hay ninguno; y se prueba porque el ser algo infi
nito noes 6bice para que este en otros predicamentos, como si se diera una li
nea infinita caeria bajo el predicamento sustancia ... luego, igualmente tam
bien, aunque Dios sea sustancia infinita podri estar dentro del predicamento 
sustancia. En segundo lugar, (se prueba) por el misterio de la encarnaci6n de 
Dios hecho hombre univocamente con nosotros; pues asi pertenece propia
mente a la especie humana como individuo de esta naturaleza, y tambien cae 
bajo el genero de animal: y lo que esta bajo el genero y la especie tambien lo 
esta bajo un predicamento, puesto que se hace por los generos y las especies; 
luego, verdadera y propiamente, Dios esta bajo el predicamento sustancia por 
la naturaleza humana que asumi6. 

Hay otra segunda opini6n que niega que Oios, precisamente como Dios, 
pueda colocarse en tal predicamento; y esta es la sentencia comunmente 
aceptada y verdadera, defendida por multitud de fil6sofos, si exceptuamos a 
los nominalistas (28). La demostraci6n de esta tesis puede hacerse de dos ma
neras; primeramente, porque Dios es un acto puro, de tal manera que lees tan 
esencial su propio ser actual como su esencia; luego no hay ninguna potencia
lidad en Dios que pueda concebirse a manera de contracci6n (29), por lo que 
repugna queen Dios se de el predicable genero ... ; en segundo lugar, porque 
si Dios estuviese bajo algiin predicamento, tendria que darse algiin genero co
mlln a Dios y a las criaturas, y como no puede darse ese genera comlln, Dios 
no cae, pues, bajo ningiin predicamento; y esto se prueba porque el genero 
debe ser unlvoco, y nada es urtlvoco respecto a Dios y alas criaturas, por la 
intrinseca dependencia y atribuci6n de las criaturas respecto a Dios, sin las 
que estas no pueden entenderse; lo que demuestra que no hay un genero co
mlln ... 

En cuanto al argumento de Arist6teles, se responde que por el nombre de 

(27) Esta interpretaci6n debe ser la que pone Rubio en sus adversarios, pues la traducci6n de los 
textos aristotClicos pertinentes que da F. de P. Samaranch (T6picos, IV, 2, en Obras, Agui
lar, 1.967) es la siguiente: TambiCn hay que ver si se ha propuesto como gCnero la diferen
cia; por ejemplo, "inmortal", como gCnero de dios. "lnmortal", en efecto, es una diferen
cia de "ser vivo", dado que entre los seres vivos unos son mortales y otros son 
inmortales ... ; y tambiCn hay que mirar si se ha puesto la diferencia dentro de la especie, su
poniendo, por ejemplo, que "inmortal" es un dios ... 

(28) Dicha opini6n es defendida, entre otro.s, por Averroes, San Agustin, Algacel, San Anselmo, 
Boecio, Santo Tomas, etc. 

(29) EntiCndase la ''contracci6n '' como una determinaci6n que disminuye la extensi6n del con
cepto. 
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dioses nose deben entender verdaderos dioses, pues s6lo hay uno, sino cier
tas sustancias superiores con cuerpos muy sutiles y alas que muchos fil6sofos 
hicieron racionales y mas perfectas que el hombre porque eran inmortales, 
conviniendo con el, sin embargo, bajo el genero de animal racional y distin
guiendose por las diferencias de mortal e inmortal... 

En cuanto al segundo argumento, respondo que Cristo pertenece a un ge
nero y a una especie verdadera y propiamente, incluso esta bajo tal predica
mento por raz6n de la naturaleza humana y, por consiguiente, tambiCn el Ver
ba Di vino al que est:i unida la naturaleza humana por la persona se pone en el 
predicamento sustancia. Pero de ahi no se sigue que el Verbo Divino por ra
z6n de la divina naturaleza, o de la divina persona, se ponga en tal predica
mento. Debemos decir, pues, en esta materia, primeramente, que Cristo est:i 
en el predicamento sustancia porque es absolutamente hombre y este hombre 
concreto. En segundo lugar (hay que decir), que incluso Dios esta absoluta
mente en el predicado sustancia porque es absolutamente cierto que Dios es 
hombre; pero que esto es asl por raz6n de la naturaleza humana, y no de la di
vina naturaleza, o de la divina persona. Se debe negar que Dias, en cuanto 
Dias, o persona divina, este en el predicamento sustancia. Y asi es como se 
entiende la comlln y verdadera opini6n que seguimos, tan verdadera coma lo 
fue antes de que Dias se hiciese hombre, pues aquellas cosas que convienen a 
Dios despues de la encarnaci6n y que pertenecen a la naturaleza humana no le 
convienen de suyo, sino por raz6n de la naturaleza humana, y por lo tanto na
da nuevo aftaden a Dias, en cuanto es Dias, que no haya tenido siempre ... 
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V ALORACION CRITICA 

Cuando haciamos referencia, en los marcos historico-culturales de la L6-
gica Mexicana, al ambiente preciso en que esta se escribio, quedo constan
cia, aunque somera, de las tesis que reivindican para la filosofia espaftola del 
Renacimiento un lugar destacado en el panorama europeo. Y desde esta pers
pectiva, afortunadamente ya indiscutible, solo nos resta cumplir un objetivo 
mas particular, esto es, el telato de las razones que atestiguan el prestigio de 
nuestro fi16sofo rodense. 

En efecto, el P. Rubio se habia formado culturalmente en el mas puro 
aristotelismo, es decir, con posibilidad de crftica y precisamente en Alcala 
cuando ya se daba al traste con !as corrientes nominalistas, al tiempo que el 
tomismo que aceptaron los jesuitas no debia ser admitido servilmente en to
dos sus enunciados. Era la Cpoca, claro esti, de la renovaci6n de la Escol:istica 
en Espana, cuando el latfn, como lengua comiin cientffica habia dejado sus 
barbarismos medievales y se destacaba, junto a los dominicos, la orden de Jos 
jesuitas. 

Recordemos ahora aquel trasplante del apogeo escolastico espaiiol que se 
hizo a HispanoamCrica; pues uno de los jesuitas eviados a MCxico, en la expe
dicion de septiembre de 1.576, fue precisamente el P. Rubio, quien empezo 
seguidamente a dar sus dases de filosofia y a prcparar la redaccion de su L6-
gica para, veintitres aiios despues, venir a Europa a imprimirla. Y por ahf de
bemos resaltar la significaci6n hist6rica de este autor albacetense; pues, ade
m:is de sus escritos 16gicos, redact6 tambiCn otros temas aristotClicos, llegan
do a la sorprendente cantida<l <le 59 edlclones, y la mayoria de ellas en el ex
tranjero, esto es, 41, repartidas por ciudades como Colonia, Lyon, Paris, Bru
jas, Londres y Cracovia. 

PiCnsese, desde esta perspectiva y si lo que "renace" en aquellas centu
rias es la antigiiedad clisica, si no nuestro P. Rubio no merece un lugar desta
cado en la historia de! pensamiento espafiol y europeo, precisamente con sus 
comentarios a diversas obras de Arist6teles. Hasta es bueno recordar, en esta 
linea, que por sus comentarios a los escritos del estagirita se hicieron cele
bres, entre otros, P. Martinez de Osma, el mismo Simon Abril, Domingo Ba
nez, Fonseca, etc. 

En el terreno de la didactica, sobresale tambien nuestro filosofo rodense. 
Pues, aparte de ser muy aplaudidos sus cursos que dio en Mexico, el rey de Es
pana (1.605) amonestaba gravemente a los catedraticos de Alcala que no leye
sen el libro de Rubio en !as aulas, so pena de privarles incluso de sus dtedras 
si olvidaban esta advertencia. Y es que, en verdad, sabia nuestro autor dispo
ner sus tesis con tanto rigor que se hizo acreedor de esta prerrogativa. Asi, en 
cada tema, antepone unas nociones para mejor entender el estado de la cues
ti6n, no rehuye la exposici6n de opiniones contrarias, declara su pensamien-
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to y argumenta con ta! cumulo de pruebas que la conclusi6n se hace necesa
ria. Demostrando, por la cantidad de citas precisas, que conoce en profundi
dad los textos de Arist6teles o de Santo Tomas y de sus adversarios, incluso 
contemporineos. Hasta tuvo el detalle, como he apuntado antes, de escribir 
un prontuario para que los alumnos candidatos a bachilleres pudieran repasar 
en poco tiempo las cuestiones fundamentales del programa. 

Y como su vigencia posterior ha quedado esclarecida, entre algunos da
tos, por el numero de ediciones en tan diversas ciudades espaiiolas y euro
peas, nos queda exponer ahora el problema de los supuestos filos6ficos y 
teol6gicos para valorar su originalidad. Advirtiendo, claro esti, que ser ori
ginales en filosofia se estima menos que la profundidad en el asunto estudia
do, o que la capacidad de sintesis y la claridad en la exposici6n de otras teo
rias vale tanto como la mera aportaci6n de un nuevo punto de vista, si es que 
fuera posible encontrar el punto cero (de influencias) en el afloramiento de 
cualquier idea. 

Queda explicita, entonces, la ascendencia aristotelica en todos los estu
dios que hace nuestro autor, teniendo en cuenta tambien que, por su forma
ci6n religiosa, trata los temas desde un imbito teol6gico, lo que supone, al 
menos, una fidelidad al momenta hist6rico que, todavia, era teocentrico. Y 
digase lo mismo acerca de sus preferencias, pues, epocalmente, no podian ser 
otras que la analogia del ente, el problema de los univcrsales, la esencia y la 
existencia, el concurso divino, etc. 

La originalidad, asi, puede detectarse en su capacidad de sistematizaci6n 
de otras teorias (aristotelicas y tomistas, sobre todo) yen el poder de sintesis 
explicativa de las mismas, siguiendo en su proceder los metodos usuales de la 
Escolistica, pero, recordemoslo, de la Hamada segunda o "renacida", aquella 
que no se limitaba a discusiones sin termino y vacias, de argumentos alambi
cados o retorcidos hasta dar en conclusiones gratuitas o sorprendentes. 

No se crea, sin embargo, quc Antonio Rubio es un mero expositor de las 
doctrinas que inspiran sus libros; por el contrario, hemos tenido ocasi6n de 
ver c6mo, si es preciso, critica a Arist6teles, apartindose de et, y tambien ha
ce lo prupio, alguna vez, con Santo Tomas. Por eso noes exactamente cierto 
encuadrarlo entre los tomistas rigurosos, bien porque no sigue literalmente 
ciertas tesis de sus maestros, bien porque tambien sc distingue de algunas ver
siones del tomismo. Aunque, como es obvio, la L6gica Mexicana, por ejem
plo, termina con el deseo de haber dado gloria a Dios, a su Santisima Madre y 
a Santo Tomas de Aquino. 

Los rasgos de originalidad o de independencia doctrinal, en la obra de! 
padre Rubio, las ha seiialado certeramente su buen conocedor el P. Ismael 
Quiles, quien tampoco esti de acuerdo con ese escolasticismo inflexible que 
negibamos mas arriba, por advertir en nuestro fil6sofo un indiscutible afecto 
hacia Santo Tomas, pero, tambien, la posibilidad de mantener opciones per-
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sonales que no le hicieran salirse del marco escol:istico; lo que supone, en 
verdad, un tomismo mejor aceptado por cuanto su recepci6n no es meramen
te pasiva, sino ponderada. Para emender esta distinci6n, en ocasiones de ma
tiz, valga la division met6dica entre tomismo de los dominicos, o "puro", y 
tomismo de los jesuitas que, en algunos puntos, no es del todo coincidente. 

Siguiendo a Quiles, estas son algunas de las seftas de la originalidad o in
dependencia de nuestro fil6sofo. En primer lugar, y aun admitiendo queen 
esto se aparta de la autoridad de Arist6teles y de Santo Tomas, defiende Rubio 
que, si bien la materia es pura potencia en cuanto no tiene el acto en su esen
cia, no es tal la materia si la relacionamos con la cantidad, pues no es esta (la 
cantidad) la que da sus partes entitativas a la materia; por donde se aparta de 
la corriente escol:istica que ponia el principio de individuaci6n en la "materia 
signata quantitate". Lo mismo que mantiene, con independencia, nuestro co
nocimiento de los singulares materiales. 

Tambien, y "contra su costumbre" se opone a Santo Tomas en cuanto a 
la posibilidad de una creaci6n sucesiva ab aeterno, tesis que mantuvo el aqui
nate hasta, posiblemente, momentos antes de morir. Asi prodriamos conti
nuar aportando citas y pruebas de una relativa originalidad y cierta indepen
dencia de nuestro fil6sofo rodense en sus escritos. Pero creemos que la signi
ficaci6n hist6rica de Rubio ha quedado manifiesta por su vigencia posterior 
que hemos aducido. 

Digarnos, finalmente, que le cabe a Albacete la gloria de que uno de sus 
pueblos haya mecido lacuna de aquel gran fil6sofo rodense que, con su vida 
y sus escritos, se sum6 a la pleyade de pcnsadores hispanos que desmienten 
cada uno y todos a la vez aquella sentencia de Delbos: para conocer la totali
dad de la filosofia, se hacc preciso conocer todas las lenguas menos la espaiio
la. 

Para argumentar contra esa bufonada, he querido seguir (entre otras) la 
tesis de Alain Guy, el gran hispanista frances, que no s6lo ha historiado nues
tra filosofia sino que, ademas, la defiende aportando la prueba de los hechos, 
desde los origenes del pensamiento espaftol hasta nuestros dias. Mi trabajo ha 
sido mas breve, pero igual de sincero. 
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D. H. 
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EL RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA DE LA 
TRANSFIGURACION DE LA RODA DE ALBACETE 

Por Jose TALAVERA SOTOCA 

Es sin duda este retablo, uno de los mejores y mayores de la provincia, 
aunque tambien uno de los mis mutilados y desgraciadamente sin indicios de 
intenciones restauradoras. 

Nos habla de et, A. E. Perez Sanchez (actual director del Museo del 
Prado): "En la comarca albacetense, la inspiraci6n y caricter en las primeras 
decadas del S. XVIII es enteramente Castellana, pudiendo citarse los mutila
dos retablos de La Roda, Villarrobledo y El Bonillo de enormes columnas sa
lomonicas y el destruido de S. Juan de Albacete" (!). 

Hay pues que incluirlo en la Escuela Castellana, donde las figuras de los 
Churriguera son la cumbre, -principalmente Jose- del retablo barroco, 
marcando el ultimo, el trinsito entre los siglos XVII y XVIll. 

Su fecha de ejecucion, sin duda alguna anterior a 1. 721 (fecha que apare
ce grabada en la parte inferior izquierda y que corresponde a la conclusi6n 
dd dorado) puede oscilar entre 1.700 y 1.718, fechas que coinciden plcna
mente con la explosion y expansion de la columna salomonica. Efectivamen
te, "a medida que avanza el siglo, se va produciendo un cambio trascendental 
en el retablo harroco espaiiol, el cual, lenta y progresivamente abandona la 
columna salom6nica, buscando nuevos efectos escenogrificos'' (2). 

Vemos pues, que si existe algun elemento definidor de este retablo, que 
nos hable claramente de la epoca, formas y estructuras alas que pertenece, es 
sin duda la columna salom6nica. 

La planta del retablo es bastante plana, porque debia ocupar enteramente 
el frontal del enorme arco de la cabecera; alln asi, podemos sefialar varios ni
veles de profundidad: el primero, mas saliente y movido para los elementos 
constructivos (columnas, basamentos y plintos) y un segundo nivel para todo 
el fondo. Sin embargo esta aparente serenidad, se quiebra con una articula
cion mucho mas movida por medio de !as dos calles laterales, que se salen del 
arco de la cabecera, para encajarse en los pilares y muros; podemos articular
lo pues, en una parte central (con la forma del ibside y arco, que integraria 
tres calles) y dos partes laterales o calles verticales (ocupando los pilares que 
sujetan la boveda). 

(1) PEREZ SANCHEZ, A. E : Murcia. Madrid, Publicadones de la Fundaci6nJuan March; Ed. No
guer, S. A. I. 976. (Col. Tierras de Espafia) pp. 265 y ss. 

(2) OTERO TUNEZ, R.: El Barroco y Rococ6. Madrid, Ed. Alhamhra, 1.978. Col. Historia del 
Arte Hisp:inico, II. 3 parte: Escultura. pig. 203. 
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Consta de tres cuerpos en division horizontal, pudiendo desgajarse el 
primero en dos: uno muy bajo de base y el prin1ero propiamente dicho que se 
articula en cinco calles (como seiialamos antes, tres de la parte central y las 
dos laterales) separadas pot columnas salom6nicas. 

El segundo cuerpo, tambien estructurado como et anterior, en cinco ca
lles (aunque en este caso, estin separadas adem:is de por columnas, por unos 
soportes que pueden considerarse como "PROTOESTIPITES") sublima en su 
centro todo el conjunto iconogr:ifico con un lienzo de la antigua advocaci6n 
del Templo (3): La Transfiguraci6n del Seiior, que traspasa el segundo cuerpo. 

El tercer cuerpo o remate, s6lo de tres calles (aunque con dos especies de 
pin:l.culos semi-c6nicos correspondientes a las dos calles que faltan hasta 
completar las cinco dichas) carece de figuras, a excepci6n de un relieve del 
Padre Eterno. 

La separaci6n entre los cuerpos, se forma con una estrecha franja que in
cluye los plintos de basamento de las columnas y una saliente cornisa que se 
rompe segiin el movimiento de la planta. 

El fondo viene marcado por abundante decoraci6n vegetal de hojarasca, 
y una decoraci6n muy plana y menuda de car3.cter geometrico para enmarcar 
las figuras de los Santos, sohre los cuales aparece una cartela muy barroca con 
el nombre corrcspondiente de cada uno de cllos (4). 

Las columnas salom6nicas van adornadas con el tfpico elemento decora
tivo de las uvas y los angelotes (bien de cuerpo entero o s6lo de cebeza). La 
columna salom6nica no es el Unico elemento de sustentaci6n, tambiCn hay 

(3) Nose sabe muy bien el motivo ni la fecha del cambio de advocaci6n del Templo llamado an
tiguamente de la Transfiguraci6n del Sefior y ya en el S. XIX de El Salvador; lo cierto es, que 
en el retablo el lienzo de La Transfiguraci6n permanece como tema central hasta que desapa
rece en la guerra, y que s6lo despui:s de esta, con la malograda mutilaci6n del Tabemaculo y 
la Purisima (entre otras figuras) se pone en lugar de i:stos una imagen de! Salvador de muy du
dosa calidad. 

(4) Hoy s6lo pueden leerse claramente las cartelas de S. }VAN, S. PEDRO y S. PABLO, estando 
pues su identidad solucionada; para las demas figuras todo el mundo consulta<lo se ha puei;to 
de acuerdo para S. AGUSTIN, S. ISIDORO, S. JULIAN y FERNANDO Ill EL SANTO. 

La Uni ea duda estriba pues alrededor de la figura de Santiago vestido de peregrino o S. 
Antonio de Padua, y en cuyo debate las opiniones se encuentran divididas; nosotros no po
demos inclinarnos ni de un lado ni de otro, s6lo tratar de poner de manifiesto las razones que 
hacen peso de un lado y de otro: En la fig. N. 0 3 foto anterior a la guerra, puede observarse 
que la figura en cuesti6n parece llevar un nifio en los brazos, identific3ndose de esta manera 
con S. Antonio de Padua. Pero el sombrero es idi:ntico al de Santiago Ap6stol; iconografica
mente no hemos encontrado motivos para que el representado fuese S. Antonio y muchos 
para que fuese Santiago. 

Casi terminado este artlculo, hemos recibido criticas de quien nos asegura una y otra vez 
que no se trata de Santiago, sino de S. Antonio; fuese como fuese queremos dejar constancia 
de ellas. 
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los anteriormente citados "PROTOESTIPITES" (S) y pllastrillas que se corres
ponden con !as columnas al fondo o a los lados de estas y que pasan desaper
cibidas en una visi6n ripida. 

Los capiteles son de orden compuesto. 

Por ultimo, antes de! estudio de !as imigenes, hay que sefialar en esta 
descripci6n, tanto detalles utilitarios como !as peanas sobre !as que se alzan 
los Santos, como otros decorativos, tales como la ancha franja al pie de! reta
blo labrada toda ella con finas incisiones completamente planas y de caricter 
naturalista. 

ANALISIS DE LAS FIGURAS 

Iconogrificamente no cabe duda que se estructura simb6licamente alre
dedor de! tema central de! retablo: La Transfiguraci6n de! Sefior, en base al si
guiente nivel iconol6gico: 

A) PAJlTE SUPERIOR. 

- Centro: Figura dcl Padre Etcrno. 

Altorrelieve corunado todo cl conjunto y marcando el punto sublime de toda la 
composici6n. En la foto anterior a la mutilaci6n (Fig. N. 0 3) podemos ver que 
ostenta el simbolo de la Trinidad: tri:ingulo detr;is de la cabeza. 
Relieves de angelillos y dos serafines exentos con trompetas nos remarcan la no
ci6n de gloria (ya seftalada antes por la apoteosis del Padre) hacia la que ascien
de cl Hijo. 

- Latcralcs: Angeles y Scraflncs. 

Al menos seis ingeles en los laterales, varios de ellos con trompetas, anunciando 
la gloria. 
No son ;ingeles purificadores ni turiferarios, son m:is bien anunciadores (trom· 
pctas) de la gloria celestial o bien se enmarcan en ella. 
No s6lo aparecen en el nivel celestial (tercer cuerpo) sino por todo el retablo, 
sobre todo decorando las columnas salom6nicas. 

B) PARTE CENTRAL • 

• Centro: Llenzo de la TransfiguraclOn. 

Terna central del Retablo y tambifn advocaci6n del Templo compartida con la 
del Salvador; la calidad de la pintura es bastante dudosa y representa a Jes Us con 

(5) Ver el interesante articulo de Luis G. Garcia Sauco: Dos Retablos Barrocos en Albacete. 
Al-Basil, N. 0 S, pp. 43·53. 

En la parte descriptiva del Retablo de las Justinianas, nos dice textualmente: "En ambos 
extremos del retablo encontramos unos elementos que secln muy caracteristicos en todos los 
retablos del segundo tercio del XVIII, los estipites. Aunque todavia no presentan La f6nnula 
caracteristica de estos elementos, quizi podr:in consider.KSe de los primeros que aparecen en 
toda la regi6n". Pig. 45, Al-Ba.sit, N. 0 5. 
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dos ap6stoles en el momento de la Transflgucaci6n en un nivel celestial y en un 
nivel terrenal, un grupo de ap6stoles viendo el hecho. 

· Lateralcs: 
Izquierdo: s. Isidoro y S.Juan Baust.ista. 
Dcrecho: S. Antonio de Padua o Santiago y s. Agustin. 

Si la identidad para todos los Santos de la pane inferior (que veremos despuCs) 
esta bien clara, tanto por las cartelas que llevan encima, coma por el testimonio 
de las personas que vieron el retablo antes de su mutilaci6n (6), las dudas en esta 
parte central son muy numerosas. para el primer lateral derecho, cuya identidad 
hemos de desdoblar en dos o bien pudiera ser S. Antonio de Padua, o bien San
tiago vestido de Peregrino (7). 
Para la identidad de S. Ididoro y S. Agustin no hay ninguna duda; sin embargo 
para S. Juan (cuyo nombre aparece en la cartela; JVAN) surgen pequefios incon
venientes al aparecer un perro a los pies, que a pesar de ser uno de los simbolos 
de la fidelidad, cuyo significado iria bien en el contexto de lectura, no lo hemos 
encontrado en la iconografia de S. Juan Bautista. 

C) PARTE INFERIOR. 

- Centro: Tabernllculo y Santisimo Sacramento. 

El Taberniculo se abre y se cierra con lienzos plegables que subian y bajaban pa
ra la exposici6n del Santisimo. Tanto el Taberniculo como el Santisimo ocupan 
un lugar principal en la linea iconol6gica central. 

Inmaculada Concepci6n. 

Situada arriba dcl Taberniculo y rodeada con una pequefia gloria de nubes y an
gelotes, es sin duda la Concepci6n otra de las figuras que marca simb61icamente 
un escal6n muy importante en la linea central de la composici6n; como el Padre 
e Hijo, tambiCn asciende en postura escenognifica de gloria. 
No hay duda alguna sobre su idcntidad, put"s es nombrada en el contrato de! do
rado: "Es condizion que nra. sra. de la ~oncepzion seaya de dorar y sobre el oro 
de la cap a se a de acer un espolin azul y la tunica sob re dicho oro, a de ser blanca 
con una primavera de flores colorida". 

- Laterales: 
Izquierdo: Fernando III, el Santo y S. Pedro. 
Derecho: S. Pablo y S. Julilln. 

Para los casos de S. Pedro y S. Pablo, aUn pueden leerse sus nombres aunque con 
dificultad en las cartelas, no pudiendo verse simbolos algunos en la foto anterior 
a la guerra; para el caso de Fernando III, el Santo el simbolo es inequivoco: una 
corona. En cuanto a S. Juli:in, al igual queen el caso de los otros Obispos, hemos 
aceptado los nombres que nos venian de la tradici6n y para cuya identidad el 

(6) No queremos olvidar ni por un momenta la importantisima colaboraci6n de D. Antonio de la 
Hoz, en aclarar e identificar las im:igenes de los Santos; sin su inestimable ayuda, este articulo 
hubiese sido imposible. 

(7) Ver el articulo de Francisco G6mez Canales: Apologia del retablo Mayor. Fallero Rodense 
1.%9. Unica resefia existente publicada del retablo, aunque carece de toda base documental; 
en ella podemos ver claramente como nos habla de que se trata de Santiago vestido de pere
grino. 
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DIBUJOo JOSE TALAVERA. 

GRAFICO N.0 1, RECONSTRUCCION LIBRE SOBRE LA FOTOGRAFIA ANTERIOR A 1936, DEL 
RETABLO MAYOR DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE EL SALVADOR DE LA 
RODA. 
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GRAFICO N. 0 2o ESQUEMA ICONOGRAFICO. 

N. 0 L·PADRE ETERNO. 
N. 0 2.·LIENZO TRANSFIGURACION. 
N. 0 3.-INMACULADA CONCEPCION. 
N. 0 4.·TABERNACULO. 
N. 0 5.·S. SACRAMENTO. 
N. 0 6.-S. ISIDRO. 
N. 0 7 .·S. JUAN BAUTISTA. 

N. 0 8.·SANTIAGO o S. ANTONIO de PADUA. 
N. 0 9.-S. AGUSTIN. 
N. 0 IO.-FERNANOO III EL SANTO. 
N. 0 11.-S. PEDRO. 
N. 0 12.-S. PABLO. 

N. 0 13.·S. JULIAN. 
N. 0 14.-ANGELES. 
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consenso es urutnime (8). 

ESTRUCTURA ICONOGRAFICA. (Fig. N. 0 5). 

Todo eI retablo est:i en funci6n de la calle central, cuyo tema est:i siem
pre dentro de la esfera celeste o divina (Padre en la gloria, Transfiguraci6n en 
el mismo nivel divino y Tabern:iculo coronado por la Virgen, tambien en la 
gloria). No puede decirse que exista algiin elemento terrenal, a no ser que los 
Santos se consideren como ta!; solo puede sefialarse en piano terrenal explici
to, aunque secundario, siendo este el perteneciente a los Ap6stoles que obser
van como Jesus se eleva (dentro de! lienzo). 

En cuanto a la estructuraci6n iconol6gica de! retablo, pueden observarse 
cuatro esquemas compositivos: 

1) Formado por un eje central, en cl que aparecen los principales elementos iconogr:lficos 
enlazados, y cuya significaci6n seria: El Padre, Espiritu Santo y la Virgen enlazan con el 
tema central de la Tcansflguraci6n, presenci;indola y defendiCndola; el Santisimo y ta
bemliculo no estarian como elementos secundarios, sino que dada su importancia for
man pane del eje central. 

2) Un esquema superior formado por el Ultimo cuerpo o remate; se resuelve en un total ni
vel celestial que corona todo el conjunto. La gloria viene remarcada por los ingeles 
anunci;indola con trompetas que se enlazan por todo el contorno circular. 

3) Composici6n romboidal cuyo centro se forma por el tema central de la Transfiguraci6n 
y la Virgen, y los picos del rombo vendrian formados en horizontal por dos defensores 
de la Iglesia: S. Isidoro y S. Agustin y dos ap6stoles muy cercanos aJesUs: S. Juan Bautis
ta y Santiago el Mayor (no como Matamoros, sino como peregrino (9). 

4) Un segundo esquema rQmboidal formado por la Inmaculada en el extremo superior, cl 
Santisimo en el inferior y el Tabern;iculo con la Custodia en el centro defendido por los 
dos ap6stoles mas venerados de la Iglesia: S. Pedro coma base de ella, y S. Pablo coma 
difusor del mensaje evangClico; a los lados dos Santos de clara advocaci6n regional: Fer
nando Ill, el Santoy S. Juliin (10). 

(8) Claro esti que el consenso es total para las dos figuras que se salvaron: S. Juan y S. Agustin, 
ambas al coincidir con los lugares mis altos del retablo, y al no acertar a ser enganchadas 
con las cuerdas, pese a que otras figuras igual de altas, como el Padre, desaparecieron. 

(9) Las versiones de Santiago Matamoros son mas corrientes para los lugares donde la enco
mienda del Santo tuvo importancia, y la versi6n de peregrino mis usada a lo largo del cami
no y para veneraci6n de la Iglesia. 

(10) Es importante observar que la aparici6n de S. Juliin y Fernando III, el Santo, noes casual, si
no que viene determinada por la importancia y aceptaci6n que ambos tienen en la regi6n: 
no podemos olvidar que es en el reinado de Fernando Ill, cuando se reconquista parte de la 
regi6n. En cuanto a S. Julian, que Cste es el patrono de Cuenca y que La Roda penenece a su 
di6cesis; por lo tanto entra dentro de la zona de culto. 

TambiCn tenemos que incluir coma Santo con importancia regional a S. Juan Bautista, 
patrono de Albacete. 

Ver las interesantes obras: 
Manuel Rodriguez de Miguel: Memorlas para la vida del Rey D. Fernando III cl 

Santo. Ed. El Albir, Barcelona 1.974. 
Sara T. Nalle: Desde cl olvldo a la Fama: El culto a S. Julian en los siglos XVI y 

XVII. Revista Almud, N. 0 3. 
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No hay ningun elemento que no fonne parte del conjunto incogrifico del 
retablo. 

Antes de pasar al estudio de! contrato del dorado, consideramos impor
tante dar unas noticias sobre su ejecuci6n y algunos datos hist6ricos: 

Nada sabemos sobre su ejecuci6n, aunque se puede deducir un 16gico 
proceso constructivo, empezando por el diseiio (que no tiene por que hacer
lo, el que ejecuta la obra (11)), para seguir con la construcci6n que empezaria 
por el corte de las maderas y su ensamblaje, generalmente a cargo de un car
pintero; lo acabaria la labor de! tallista, que no solo se encarga de las figuras 
de los Santos, sino tambiCn de los elementos decorativos, como uvas, relie
ves, serafines, etc ... ; la ultima etapa de esta laborioso proceso estaba en ma
nos del dorador, encargado de cubrir y estofar casi toda la superficie de la ma
dera con pan de oro, para luego encima, plntar las partes oportunas de color, 
aunque estas no suelen ser muchas: rostros, tllnicas, etc ... 

De todo este proceso que sin duda debia estar escrito, s6lo hemos encon
trado el contrato para dorar el retablo, cuya significaci6n e importancia hace 
que lo transcribamos entero (12) dejando este articulo abierto por si aparece
ciera el contrato de la obra de madera. 

No puede olvidarse que aunque el proceso de contrucci6n, parece poder 
resolverse en breve espacio de tiempo, en la pr:ictica esto noes asi (bastenos 
matizar que para la s6la tabor de dorado, se tardan tres aiios) pues la estructu
raci6n de la decisiones, jerarquia eclesiastica y el proceso econ6mico no son 
nada sencillas: las decisiones de la Parroquia se llevan a la Di6cesis; luego se 
saca a concurso piiblico el contrato de la obra, que a veces se para indefinida-

( 11) Generalmente la propia parroquia da las pautas a seguir, detallindolas en el contrato y pos· 
turas, sobre todo en el N. 0 de figuras e identidad de Cstas. 

(12) Dos ~ocumentos importantes hay pertenecientes al dorado del retablo: 

l. 0 ) FIANZAS DE D. COSME REDONDO, VECINO DE ALMANSA, A THOMAS BE
LANDO PARA QUE DORE EL RETABLO DE LA IGLESIA PARROQUIAL DE 
LA VILLA DE LA RODA. 

Protocolos Notariales de La Roda (Archivo H. 0 Provincial de AB) Legajo 1098/ 
Notario: Pedro de Xavaga Berruga/ pp. 31-32. Sello primero/Quinientos y quaren
ta y quatro maravedis. Aiio de Mil setecientos y diez y ocho. 

Por la poca relaci6n directa con el retablo nose incluye en este articulo, aunque no por 
esa deja de tener su importancia. 

2. 0
) OBLIGACION Y FIANZAS PARA DORAR EL RETABLO DE LA PARRO

QUIAL DE ESTA VILLA. 

Protocolos Notariales de La Roda (Archivo H. 0 Provincial de AB) Legajo 1098/ 
Notario: Pedro de Xavaga Berruga/ pp. 33-38. Sello quarto, veinte maravedis, aiio 
de mil setecientos y diez y ocho. 

Dada su importancia se transcribe entero. Es hasta ahora la Unica documentaci6n relati
va al retablo, que se ha encontrado. 
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FIGURA N. 0 S: OETALl.E OE UNA COLUMNA SALOMONICA (OBSERVE ELA Ol!CORACIO 

A BASE OE LAS TlPlCAS UVAS Y AN(,ELOTES) 
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mente por falta de medios; asi pues, no podemos afirmar con seguridad cuan
to dur6 la construcci6n de nuestro retablo, pero podemos hipotetizar queen
tre dlez y quince aiios (seguramente incluso menos) desde que se inicia hasta 
que se acaba en 1.721. 

Con motivo de la Guerra Civil se hace uso de la Iglesia del Salvador para 
garaje y cochera por !as Tropas Republicanas que abusan del patrimonio artis
tico: las columnas del primer cuerpo se atan con cadenas que se enganchan a 
un cami6n, poniendose este en marcha; los resultados que pudieron ser de
sastrosos (si llega a ser sacado el retablo entero de cuajo) se minimizaron gra
cias a que s61o se desgajaron las columnas, manteniendose el cuerpo de! reta
blo en su sitio al estar muy bien engarzado; por otra parte el conjunto escult6-
rico qued6 reducido a s61o dos imagenes: S. Juan y S. Agustin. 

Finalizada la guerra civil, se pretendieron hacer dos restauraciones sin 
llevarse nunca a la practica: la primera en la decada de los cuarenta por un es
cultor conquense que pidi6 25.000 ptas. por hacer cada escultura; se deshe
ch6 esta posibilidad por carecer de fondos y parecer una cifra muy elevada. 
La segunda vez, se proyecta una restauraci6n a base de serrin prensado, pero 
solamente para los elementos decorativos, dejando sin hacer las figuras; no 
pareci6 en aquel momento que el serrin fuera un noble elemento para nuestro 
retablo, contribuyendo tambien el hecho de que no se hicieran las figuras, 
por lo que se desestim6 de nuevo la restauraci6n. 

APENDICE DOCUMENTAL 

OBLIGACION Y FIANZAS PARA DORAR EL RETABLO DE LA PARROCHIAL DE ESTA VI
LLA. 

"En la villa de la Roda a siete de Marzo, aiio de mill setezientos y diez y ocho, ante mi el es
cribano y testigos ynfraescriptos parecio Thomas Belando maestro dorador, natural de la ziudad 
de S. Phelipe (13), Reino de Balenzia y vezino de la villa de Almansa y dixo: Que por Joseph de 
Zamora vecino y rexidor perpetuo de esta dicha villa, como mayordomo que es de la fabrica de 
la Parroquial de ella se puso en notizia del Sr. Provisor de la ziudad de Cuenca de este obispado 

(13) S. Phelipe, reino de Balenzia, corresponde a Jitiva. 
Hay que setialar que al principio de la postura dice: "Parecio Thomas Belando, natural de la 
villa de Onteniente, reino de Balenzia, residente en la villa de Almansa ... ''. 
Sea de una manera u otra, de S. Phelipe ode Onteniente, lo cierto es que esti perfectamente 
documentado como dorador de los retablos de La Roda y el Mayor de S. Juan de Albacete. 
Ver el aniculo de Luis G. Garcia Sauco: Dos retablos Barrocos en Albacete, El Retablo 
Mayor de S.Juan de Albacete. Al-Basit, N. 0 5, pp. 49-53. En Cl aparece claramente coma 
dorador el mismo Thomas Belando (en este caso Velando, con V) que dora el retablo de S. 
Juan a partir de 1.724 fecha nada disparatada, pues no podemos olvidar, que el de La Roda, 
se dora en tres afios de 1. 718-1 . 721, lo cual quiere de cir, que inmediatamente despues de 
dorar el del Salvador, pasa a Albacete a dorar el de S. Juan; esta coincidencia nos remite a 
grandes similitudes entre ambos retablos, dorados par el mismo dorador y uno inmediata
mente despul:s del otro. 
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como en dicha Parrochial y altar mayor de ella, auia un retablo y sagrario de lo mejor que podia 
haver en este obispado, el cual se estaua por dorar y porno ser cuantiosas para ello las rentas de 
dicha fabrica, muchos deuotos auian ofrecido para dicho fin, cantidades considerables obligan
dose a pagarlas en el espazio de quiltro ati.os que se discurre ser el tiempo bastante para dicha 
obra ( 14) y que di cha fabrica de di cha parrochial, podria contribuir con otros dos mill reales en 
cada uno de dichos quatro aiios sin acerle falta alimentos y mas aria de su cuenta los andamios y 
daria a los maestros sin ynteres unas casas que dicha parrochial tiene en dicha villa, para que pu
diese viuir dicho tiempo, por cuyos motiuos pidio comision para que diferentes personas que a 
lo referido se auia dedicado pudieren acer la cobranza de dichas mandas y siendo en frutos la 
uenta de ellos y al moneda de dicha obra aciendo presentacion de un quaderno donde constaua 
las referidas mandas juntamente con la planta que se auia ejecutado para dorar dicho retahlo y 
consienta de todo hello por dicho Sr. Prouisor, se dio a dicho mayordomo y facultad para que 
contribuyese con lo espresado para el susodicho, al fin de que se dorase dicho sagrario yrretablo 
y comision para el al moneda de la rreferida obra remate y auone de las fianzas de ella, a los seiio
res Dn. Antonio Dionisio de la Thorre Alarcon, Cura propio de dicha Parrochial; Dn. Ambrosio 
de Arce y Carrasco, Benefiziado de ella; Dn. Fernando Yzquierdo, theniente de Venefiziado; Dn. 
Juan Lopez Manuel; Dn. Joseph Martinez Zeballos, Presuiteros y Dn. Gabriel Julian, vecino de e!i
ta dicha villa. Y para que constase en todo tiempo las condiziones de la referida planta pidio a mi 
el escribano, la pusiera en esta escriptura cuyo tenor a la leta (sic) es el siguiente ---

PLANTA 

Planta y condiziones para dorar el rretablo y sagrario de la Parrochial de esta villa de la Ro
da, las quales son en la forma siguiente --------
Primeramente es condizion que el maestro a de picar los nudos y enzienzarlos (sic) y tamuien las 
juntas con cola fuertc y a todo sc le a de dar una mano de agua cola y quatro de yeso grueso y se 
an de Hjar para la hondad de dicho aparejo y luego se le an de dar otras quatro manos de alahastro 
y despues otras quatro de bol (sic)--------------
Es condizion que toda la talla moldura y architectura aya de ser, de oro limpio yen todo quanto 
se uea a de estar resanado yen los campos que aya cauimiento a de auer unos estofados picados y 
('fi lo que toca a frutas colgantes y algunos golpes de talla quc sc rrcbueluen de las tarjeta!i, ayan 
de ser para la oposizion (sic) abronceadas sobre oro mate. -----------
Es condizion que las colunas an de ser de oro limpio y las ubas ahronzeado yen los campus esto
fados picados (1';). 
Es condizion que todo lo que toca a niiios, angeles y serafines an de ser encarnados al natural y 
los Santos an de estar dorados y sobre el oro coloridos y estofados ziiiendose el maestro a darles 
el color, segun pidiere el uestido del Santo o su advocacion y las bandas de los angeles de las 
trompetas coloridas y dichas trompetas de oro. ---------
Es condizion que Nra. Sra. de la Conzcpcion se aya de dorar y sobre cl oro de la capa sea de azer 
un espolin azul y la tunica sobre dicho oro, a de ser blanca con una primauera de flores colorida. 

Es condizion que el trono de la custodia y la custodia ( 16) an de sec de oro limpio y est a con algu
nas piedras encarnadas y verdes. ---------

( 14) Efectivamente cuatro aiios resulto ser el tiempo para la obra, como se fija en et contrato: de 
l.718 hasta l.721 en que se acaba; la fecha de la terminaci6n del dorado est:i grabada en el 
margen inferior izquierdo y puede verse actualmente: 1. 721. 

(15) Muy pocas superficies ('St:in completamente lisas. La mayor parte de los estofados picados 
est:in en la parte baja del primer cuerpo, formando un relieve de caricter vegetal. Fig. N. 0 8. 

(16) Sabemos que existieron dos Custodias: Una de madera con el buril de oro, que desapareci6 
en la guerra y que probablemente es a la que se refiere este p:irrafo del contrato y otra de oro 
que se cree la que se utiliza hoy. 
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FIGURA N. 0 61 DETALLE DEL RETABLO. (OBSERVHSE LA FIGURA DE S. J UA BAl TlST-\ 
- YA SJN l!L PERRO QUE ANTERIORMENTf TENlA A LOS PIES \ M.\S 
ABAJO I.A CARTELA DP. S Pt;DRO, Qllli AUN Pl 11:nli l FFR~F) 
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FIGURA N. 0 7: DETALLE DEL REMATE Y PARTE CENTRAL. FIGURA DEL PADRE ETERNO 
(MUTILADA) EN APOTEOSIS DE GLORIA, RODEADO DE ANGELILLOS Y SE· 
RAPINES. 
EN EL UENZO (HOY DESPLAZADO MAS ABAJO DE SU ANTlGl 0 Ll GAR) 
PODEMOS OBSERVAR LOS DOBLECES QUE SUFRIO AL SER ESCONDIDO 
DURANTE LA GUERRA. 
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Es condizion que en el tablero de las espaldas de el tabcmaculo se a de pintar una gloria corres
pondiente a la obra.--------------
Es condizion que et area de piedra que acrima al retablo aya de ser ymitado a piedra azul (17) y fa. 
vasa y zocalos de piedra sabre que esta dicho retablo se an de colorir de jaspe avanicados.-------
Es condizion que al azer y desazer los andamios siempre y cuando conuenga y la madera y demas 
necesario para ellos, a de ser por cuenta de la fabrica de dicha Parrochial.-------
Es condizion que respecto, de tener casa la dicha fabrica a de darla para que uiua el maestro de 
balde por el tiempo de tres afios, que son los que se discurren dure la obra.--------
Es condizion que no se a de azer ninguna andamiada, sin que prezeda, et que rexistre y reconozca 
Maestro de yntelixencias lo que desde ella se ubiere dorado, para si ua arreglado a las referidas 
condiziones y siempre y cuando aya de uenir dicho maestro, ha de ser elexido, por los sef\ores 
comisarios y la paga de los salarios, que deua perzeuir a de ser de por mitad, de quenta del maes
tro; que ejecute la obra y de la cantidad que ai destinada para ella.------------
Es condizion, que a de tener obligacion el maestro a principiar dicha obra asta pasados dos meses 
de como se le entregue la quarta parte de La cantidad en que rrematare, otra quarta pane se le a de 
entregar el dia en que cumpla el afio, de como se diere prinzipio a la dicha obra, otra quana par
te, otro tal dia del afio siguiente. Y la otra quart a parte y ultima paga en auiendo concluido en el 
todo, la dicha obra que a de ser dentro de tres ados, que son los que corresponden a las dichas 
quatro pagas, y haviendo declarado dicho maestro de yntelixencias estar con toda perfeczion y 
auer cumplido el maestro que la aya ejecutado con las referidas condiziones y arreglados a 
ell as.---------
Es condizion que el maestro a de tomar a cuenta de las referidas cantidades y plazos espresados 
de cuartas partes, los frutos que nezesitare para el gasto de su familia y oficiales, de los que ubie
re, de las mandas hechas para este fin y a los prezios puestos por esta villa.------
y es condizion que antes de entregar la dicha cantidad de primcra cuarta partc al maestro este a 
de: otorgar escriptura de obligacion en toda forma y confianzas, legas llanas y auonadas a satisfac
zion de dichos sefiores Comisarios y de no hacerlo se entienda ser ynvalido el remate.-------
En la forma referida se yzo esta plan ta y dichos sell.ores Jueces Comisarios que lo firmaron en La 
Roda a Diez y ocho de nouiembre afio de Mill Setecientos y Diez y siete = Dn. Antonio Dionisio 
de la Thorre. - Do Ambrosio de Arce y Carrasco. - Dn. Fernando Antonio yzquierdo y 
Gavaldon.-Dn. Juan Lopez Manuel Rubio.- Joseph Martinez de Zevallos.- Dn. Joseph de Arce y 
Carrasco.-Dn. Juan Bictoriano y Arce y Carrasco.- Dn. Gabriel Julian de la Enzina.- Ante mi: Pe
dro de Xavaga Berruga.---------
La cual dicha comision fue azeptada por dichos sefiores Comisarios y en su cumplimiento man
daron, sacar al pregon dicha obra a los doze de septiembre del afio pasado de mill Setezientos y 
diez y siete y se continuo asta los Diez y seis de nouiembre de dicho afio que se rreciuio otra co
mision de dicho Sr. Prouisor con phecha catorce del referido mes refrendada de Julian de Solera 
y Morales, notario Mayor de dicha ziudad de Cuenca por la qual se mando que la antecedente zi
tada se entendiese asimismo con los sedores Dn. Juan Bictoriano de Arce y Dn. Joseph de Arce y 
Carrasco para que concurrlesen con las personas nombradas, en la rreferida antecedente alas di
lixencias conducentes, asta el rremate de dicho retablo, en el dorador o doradores que Les pare
ciese arreglandose al antecedente despacho y comision, la que fue azeptada por los susodichos a 
los diez y siete de dicho mes de nouiembre al poner del sol que aperciuieron su cremate elixiendo 
para ello la yglesia parrochial de esta villa tomando para ello a su cuidado, la conuocacion de 
maestros, que concurriesen, yen et rreferido dia yen et otorgante se yzo la postura del tenor si
guiente. 

(17) Naturalmente nose guarda ninguna foto en color anterior a la guerra, ni de las restauracio
nes de los afios ~esenta, pero sabemos de una manera cierta, por fotos en blanco y negro, 
que toda la Iglesia estaba remozada en un enyesado barroco por encima del cual se represen
taban lineas azules queriendo simular la piedra, lo cual conecta exactamente con este pirra
fo del contrato. 
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POSTURA 

En la villa de La Roda, a treinta de nouiembre afio de mill Setezientos y diez y siete, ante los .sefi.o
res jueces por comisiones del Sr. Prouisor, de la ziudad de Cuenca, pra el almoneda, de dorar el 
retablo 9e la parrochial de esta dicha villa parecio Thomas Belardo, natural de la villa de Onte
niente, Reino de Balenzia, residente en la villa de Almansa y al presente en este, maestro de dorar 
y dixo = Hace postura para dorar dicho retablo, segun la planta, que se le a mostrado y esta en es
tos autos y con las condiziones, en ella espresadas que aqui por ynsenas, en quarenta y zinco mill 
Reales de uellon y asi mismo con las condiziones queen caso, aiga mejor pastor y se le rremate, a 
de ser preferido por el tanto como primer pastor y con la de que se le a de azer orro de rreparti
mientos de aueres reales'durante el tiempo de dicha obra, pidio se le admita, con justicia y juro, 
etc ... Thomas Belando. La qual fue admitida por dichos seii.ores jueces comisarios estando acien
do audienzia publica en la yglesia Parrochial de esta villa para el remate de la obra de dorar dicho 
retablo y se mando continuar dicha al moneda esta la ora seii.alada para el en cuyo yntermino. Se 
yzieron por difemtes maestros que ocurrieron barias baxas y por ultimo remato en Menchor (sic) 
Polo, natural de la ziudad de Balen7:ia y vecino de Villarrobledo, en treinta y dos mill reales (18) 
como en mejor postor y por ser pasada la ora asignada para el por quien se acepto y por petizion 
que se presento por die ho Thomas Belando se pretendio el tanteo de dicho rem ate, como tal pri
mero postor, mediante la condizion referida de su postura que se le admitio en quanto ubiese lu
gar y hecho sauer a dicho Menchor (sic) Polo lo contradixo, en cuyo estado, vistos los autos por 
dichos seii.ores comisarios y jueces, mandaron se deuolviesen a dicho Sr. Prouisor con cuya vista 
y lo alegado por las partes por auto, de Diez y seis de diziembre de dicho aii.o, de setecientos y 
diez y siete, se mando por dicho Sr. Prouisor que la comision dada a dichos seiiores ocho comisa
rios fuese y se entendiese para que tomando y regulando los votos, de las personas que contribu
yen con sus limosnas, para ejecutar dicha obra decb.rasen, por ultimo rcmate en el n1aestro que 
helixiese la mayor parte en la cantidad de dichos treynta y dos mill reales para cuya execuci6n se 
libro nueva comision que fue azeptada por dichos seii.ores ;ueces comisarios por quienes se man
do hacer dicha regulazion de uotos y concordando todos excepto los ausentes, eszediendo los 
presentes en mas de las dos partes por auto de diez y seis de henero de este aii.o, declararon, 
deuia de fincar dicho remate en el otorgante en la cantidad referida de dichos treinta y dos mill 
ceales y mandaron lo azeptase y aflanzase dicha obra a satisfaczion de dichos sei'iores jueces co
misarios y auiendo se le notificado yzo el otorgante dicha aceptazion y se allano a azer la obliga
cion y auono de fianzas que se le mandaua, como mas largamente consta de los autos fechos en 
esta rrazon de que el presente escribano da y aze fee por parar por aora en su poder y auer pasado 
ente el como notario por autoridad publica y ordinarioa. Y para poner en ejecuzion la escriptura 
de obligazion y fianza que para el cumplimiento de dicha obra segun la pianta de ella y condizio
nes de su postura se le manda exiuio ante mi una escriptura de fianza otorgada en su fauor para el 
fin rreferido, por Cosme Redondo de Viedma, vecino de la villa de Almansa por ante Lucas Marti
nez Pifia, escribano de dicha villa, en ella a dos de este presente mes y aii.o aprouada por los sei'io
res (19): Dn. Luis y Dn. Marcos Enrriquez de Navarra, Cavalleros de la Orden de Montesa y veci
nos de di cha villa para que la ynsiera en los traslados que se dieren de esta escriptura la qua I, a la 
tetra es del tenqr siguiente: 

(18) Siendo Thomas Belando el primer postor, no fue el m:is barato; pero despues de nombrar 
una nueva asamblea entre "los que contribuyen con sus limosnas para la ejecuci6n de dicha 
obra" se le adjudica a El, por la cantidad de 32.000 Reales, cifra nada despreciable si se tiene 
en cuenta, que el retablo de S. Juan dorado tres aiios despues cost6 22.450 reales, siendo de 
un tamaiio aproximado al primero. 

(19) Es una alusi6n que se hace en el contrato de las fianzas dadas al dorador en Almansa; dichas 
fianzas se hacian para evitar el timo o el robo y con objeto de que alguien se responsabilizara 
del fiado en caso de cualquier tipo de problemas. 
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FIGURA N. 0 8: DETAU.E OF I.OS ESTOFAOOS PIC ADOS DFL BASAME TO (F TO~ Sl· RE· 
PARTl:N EN TODOS LOS SITIOS UHRES "> l ' O lo:. (,tmpO!> Qlll' .1) .1 Cl\\ lllllCOlO 

a de aver unoi. t.•stofad o10 plcado:." ). 
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Y azeptado, como de nuevo azepta, el rreferido remate, por si y con las fianzas contenidas en di
cha escciptura susoynserta se obliga a que dorara dicho retablo y sagrario, en el tiempo y con las 
calidades que contiene 1;1 planta referida dada para el por los treynta y dos mill reales ea que fue 
rernatado coma queda hecho menzion, dando satisfaczion de ellos, en la forma plazas y espezies 
que tamuien se espresa eu la rreferida planta a que se rremite, de que se da por Contento, pagado 
y entregado a su boluntad, realmente y con hefecto sabre que renunzia la escepzion de la cos a no 
uista dolo y engalio, non numerata pecunia y demas del caso; y por su defecto quiere qut: asi ya 
dichos sus fiadores y auonadores, se les apremien por todo rigor de derechos a que Jo ejecuten a 
los lirmpos rcferidos y con las condiziones expresadas en dicha planta y pagara y lo mesmo aran 
dicho su fiador y auonadores a la persona que entendiere en las dilixencias de execucion y apre
mio en cada un dia de los qut: se ocupare de yda, estada y buelta, desde esta villa a la referida de 
Almansa y otras partes donde se nezesite, quinientos maravedis de salario por los quales y costas 
procesales, se le a de poder executar como pur el prinzipal, con mas por los dafios, perjuizios y 
n1enoscauos quc se siguieran y rrecreziesen. Y allandose presentes dichos sefiores: On. Ambrosio 
de Arce Carrasco; Dn. Juan Lopez Manuel; On. Joseph Martinez Zeballos, presuiteros. On. Joseph 
de Arce y Carrasco, alcalde ordinario de esta villa, por su magestad y estado noble; On. Juan Vic
tortano de Arce y Carrasco y On. Gabriel Julian de la Enzina, comisarios nombrados para este fin 
y por ausenzia de los sefiores: On. Antonio Dionisio de la Thorrc:.·, cura de la parrochial de esta vi
lla y el Licenziado On. Fernando Yzquierdo, Theniente de Benefiziado de ella, sus co1npaiieros; y 
estando asimismo presente dicho Joseph Garcia Zamora, Mayordomo de dicha Parrochial admi
tieron esta escriptura y fi:!nzas en eUa expresadas y se obligaron por si y en nombre de las perso
nas que tienen ofrecido por dorar dicho rctablo pur quienes prestaron la cauzion en forma a lapa
ga de Los dichos treinta y Jos mill rea'i:s a los plazos y segun las condiziones espresadas en est.a es
l"riptura y planta en ella 1nenzionada. A cuio cunplimiento cad.a una de las partes por lo que les 
toca se ohligaron con sus personas y bit:nes muebles e raizes auidos y por auer dieron poder para 
su ejecuzion a lasJusticias y Jueces cad;1. unos alas competentes y Jurisdicsion; y dicho Thomas 
lielando a lajustizia ordinaria de esta villa a cuio fuero y jurisdiczion confesando no ser l.tbrador 
se remitio y renuncio el suyo propio, domicilio y bezindad y la ley sit convenerit de jurisdizione 
obnium (sic) yudicum y dichos presuiteros el capitulo obdu ardus disoluzionibus suantepende 
(sic) y general en forma, para que a ello les con1pelan y apremien como por sentenzia pasada en 
cossa juzgada y renunziaron las leyes fueros y derechos de su fauor con la general en forma y di
cho Thomas Belando las que proiben los salarios. Y la otorgaron siendo testigos: Gonzalo perez y 
Perez, lizenciado; Manuel escribano Marquez y Diego Moragon, vecinos de esta villa y los otor
gantes a quien yo, el escribano doi fe conozco, lo firmaron: Juan Lopez Manuel Rubio, Joseph 
Martinez Zeballos, On. Ambrosio de Arce, On. Joseph de Arce y Carrasco, On. Juan Vitoriano de 
Arce y Carrasco, On. Gabriel Julian de la Enzina; Thomas Belando; Joseph Garcia Zamora. Ante 
mi= Pedro de Xavaga Berruga. Sin derechos". 

Hasta aqui el contrato de Dorado; poco nos queda que aiiadir a no ser, al
gunas especulaciones sobre la fecha de su ejecuci6n, lo cual ya hicimos ante
riormente; por otra parte este pequeiio articulo queda abierto para cuando se 
encontrara el contrato de la ejecuci6n en madera de la obra de! Retablo. Mu
cho nos parece pedir, esto ultimo, pues hemos revisado toda la documenta
ci6n de estas fechas, pero nunca se sabe ... 

Seiialar no obstante, q~e son demasiadas las coincidencias que lo unen al 
retablo de S. Juan de Albacete, y que pudiera ser probable que un mismo ta-
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llista hubiese hecho al menos, ciertas partes decorativas o se hubiese inspira
do al menos en una misma forma de hacer, eso es claro: la Castellana; lo de
mas es mucho hipotetizar (20); lo que es seguro es que se ejecutan ambos en la 
misma fecha, y que nuestro dorador -Thomas Belando- dor6 uno despues 
de otro, ambos retablos. 

J. T. S. 

(20) Estando este articulo en imprenta se ha encontrado en el libro 3. 0 de Testamentos de la Igle
sia de El Salvador de La Roda, Folio 195, Licenciado D. Baltasar D;imaso Gabald6n, que se 
enterr6 et 2-Xll-1707 una nota que dice textualmente: '' ... y deque se dore el retablo de esta 
Parroquia, se saque et coste de dorar a N.a Sra. de la Concepci6n ... ". 

El pirrafo nos aclara pues bastante su fecha de ejecuci6n que tenemos que ade lantar a 
l. 707 en que debi6 de estar si no de! todo, casi terminado 

NOTA: Quiero agradecer la inestimable colaboraci6n de D. Antonio de La Hoz y de D. Francisco 
Fuster, asi como ta tabor fotogrifica a Enrique Rosell. 
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DIPLOMATICA MUNICIPAL ALBACETENSE EN LA 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVI. UNA APORTACION AL 

ESTUDIO DEL DOCUMENTO PRIVADO CASTELLANO EN 

LOS COMIENZOS DE LA MONARQUIA AUTORITARIA 

Por Ramon CARRILERO MARTINEZ 

INTRODUCCION 

El estudio previo de cualquier documento, que ha de utilizar el historia
dor, es fundamental para su validez objetiva y para una labor seria de caracter 
cientifico en tan importante saber. Cuando el documento obliga a remontarse 
mis y mis en el pasado, a epocas en que la proliferaci6n de escritos no era tan 
abundante como en la actualidad, la tarea de la Diplomatica, como ciencia 
auxiliar de la Historia, cobra un papel basico y absolutamente necesario. Den
tro de ella el estudio del documento privado merece hoy mas nuestra aten
ci6n, por aquello de que hemos sobrevalorado casi con exclusividad los pu
blicos a la hora de fijar la historia de los pueblos, sin darnos cuenta que, si 
bien los reyes y las instituciones publicas han jugado un papel decisivo en el 
devenir de los hechos, ha sido el pueblo a veces, en su sentido mis an6nimo y 
universal, el que ha protagonizado el apasionante mundo de los aconteci
mientos hist6ricos. Sin pueblo no habria instituciones, pero sin estas s6lo ha
bria masa informe y quizis poco creativa. 

Cuando se trata de hacer la historia de un mundo mis reducido, coma es 
lo local, la diplomatica particular y municipal tiene todavfa un protagonismo 
mas exclusivo, pues nos permite bucear en el alma y sentir de una localidad o 
una regi6n, en sus avatares, aparentemente vulgares, pero que nos sugieren 
"lo que de verdad pas6", y asi podremos llegar al "por que pas6", que impli
ca un paso superior en la tarea de historiar. 

La Historia de Espana empieza a ser reestudiada desde !as regiones, cree
mos que con un fruto muy esperanzador, por lo que nos hemos decidido a 
ofrecer un sencillo estudio de Diplomatica, tomando como material docu
mentos municipales, es decir elaborados por los oficiales de! municipio de Al
bacete, precisamente en una epoca poco estudiada en esta ciudad: la Edad 
Moderna1 en especial lo que podrfamos Hamar sus cincuenta o sesenta prime
ros anos. Con ello pensamos que ofrecemos al investigador de ella una apor
taci6n que puede ser de interes. 

Hemos centrado el estudio en siete clases de diplomas: unos, de caricter 
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econ6mico-hacendistico, como son las Cuentas de Propios o el Reparto de Al
cabalas o contribuciones; otros, de car3.cter administrativo, como las Orde
nanzas o Acuerdos Municipales; otros mas especfficamente notariales, como 
las Cartas de Poder y Procuraci6n o documentos de compraventa y, flnalmen
te, alguno de car:icter judicial, como son las Sentencias Arbitrarias. Todos Ios 
documentos, al menos parcialmente, van transcritos y regestados en un 
Apendice Documental. 

Vamos a prescindir de referirnos a los escribanos y su funci6n, coma arti
fices de los diplomas que estudiamos, remitiendo a los estudios que sobre 
ellos se ban hecho, porque alargarfa nuestro empeiio con repeticiones innece
sarias (I). 

DOCUMENTOS ECONOMICO-HACENDISTICOS 

I.- Cuentas de Propios. 

Entre las varias fuentes de renta de los concejos castellanos, ta! como se 
fueron configurando desde la Baja Edad Media, una de las m:is genuinas es la 
explotaci6n de los bienes rakes del municipio, cuya raiz juridica m:is antigua 
se remonta ya a las Partidas del rey Sabio (Partida III, tit. XXVIll, ley X). 

Los patrimonios generadores de rentas, con algunos derechos y rentas 
"apropiados" constituyen los "propios" del concejo, y asi, ya desde el siglo 
XIV, son llamados como tales los beneficios de la propiedad concejil y la pro
piedad misma. Los propios vendr:in a ser la parte m:is importante de Ias ha
ciendas locales en la Edad Moderna. Su finalidad era doble: cubrir las necesi
dades financieras municipales y aliviar las cargas de los pecheros. 

Con la llegada de los Reyes Cat61icos y tras sendas pragm:iticas, fechadas 
en}aen el 30-VI-1489, y Burgos el 28-X-1496, recogidas posteriormente en la 
Nueva Recopilaci6n (Ley IX, tit. VII, lib. VII y Ley VII, tit. VII, lib. VII), los 
propios concejiles se ver:in incrementados con los censos que gravan los pre
dios realengos en los que se realizara alguna plantaci6n o edificaci6n con li
cencia concejil, y ademis se manda restituir el patrimonio del concejo que 
hubiese sido enajenado, aftadiendose que "las vifias i huertas, i plantas, i edi-

(1) Para el estudio de los escribanos pueden consultarse entre otros los siguientes estudios: 
ARRIBAS ARRANZ, Filem6n, Los escribanos pllbUcos en Castilla durante el siglo XV: 
Centenario de la Ley del Notariado. Estudios hist6ricos I, Madrid 1964, pag. 169-260; MAR
TINEZ GIJON, Jose, Estudios sobre el oficio de Escribano en Castilla durante la Edad 
Moderna, idem, pag. 261-340; PASCUAL MARTINEZ, Lope, Estudios de Diplom4tica 
Castellana: El Documento privado y pdbllco en la Baja Edad Media, Miscelanea Medie
val Murciana, vol. VII, 1981, p3g. 103-115 y vol. VIII, 1981, plig. 121-164; CARRILERO 
MARTINEZ, Ram6n, El Llbro de los Privllegios de la villa de Albacete (1533). Estudio 
Paleogr.lflco y Diplom:ltico, Albacete 1983, pag. 59-61. 
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ficios, que se puedan arrendar para los propios de! concejo". Con todo, con 
la llegada de la presi6n fiscal de la Real Hacienda en la Edad Moderna el arren
damiento de! terrazgo concejil y de todo el patrimonio rustico sera la partida 
mas importante de los propios, capftulo queen el siglo XVI no vemos consig
nado en los de muchas pequet'ias poblaciones, por carecer todavfa de dicho 
patrimonio (2). 

Los documentos de Cuentas de Proplos del municipio albacetense pre
sentan una doble estructura: una, que podrfamos Hamar amplia o extensa, y 
otra sencilla o abreviada, dentro de un esquema general que concretamos asf: 

a) Data topica y cronica. 

b) Formalidad de entrega de los oficiales salientes a los entrantes nom
brados el dia de San Miguel. 

c) Especificacion de conceptos y cantidades a recibir por ellos. 

El que e1 documento tenga extension mayor o menor en su estructura di
plomatica no depende tanto de los conceptos y cantidades en et especifica
dos, cuanto a la introduccion o encabezamiento de los mismos, debida sin du
da a la meticulosidad del escribano municipal, siempre dentro de! esquema 
general, al que hemos hecho mencion. Los documentos 1 y 2 de! Apendice 
Documental nos van a permitir hacer un anilisis pormenorizado de dos tipos 
distintos, desde el punto de vista diplomatfstico. 

En la introduccion de! primero, el escribano consigna no solo que el do
cumento se extiende en Albacete, sino que la reuni6n de entrega de cuentas 
tiene lugar hen las casas de Gon~alo de Burgos". Se enumeran nominal
mente, tanto los de los que entran como aquellos que salen, excepcion hecha 
del mayordomo. Se hace mencion de una doble reunion los dfas ocho y doce 
de octubre. Cada uno de los conceptos se introduce con la frase "se les fase 
cargo", termino tecnico, mas o menos estereotipado en esta clase de diplo
mas. Las cantidades se consignan en letra y con numeros romanos (3). Es-

(2) Para un estudio m:is detenido del tema, remitimos a MANGAS NAVAS, Jose M., El regimen 
comunal agrario en los concejos de Castilla, Madrid 1981, pig. 168-191. 

(3) Durante los siglos XVI y XVU se emplean dos clases de numeraci6n: la romana y la aribiga, 
aunque esta Ultima se us6 en Espaiia desde el siglo X, la primera predomin6 hasta finales del 
siglo XVII y comienzos del XVIII. Se designa como "quenta castellana", la que lo esti con 
aribigos. 

Por lo que respecta a los documentos privados, que es lo que a nosotros nos interesa, y 
especialmente en las cuentas y tasaciones, los numerates fueron adquiriendo formas cursivas. 
Inte~esan las observaciones que al respecto formula Muiioz Rivero: "La I se us6 con la forma 
minUscula en los documentos castell~nos. Cuando se escribfan en ellos dos, tres o cuatro 
"ies", la Uhima soli:a prolongarse en figura de jota. La V tambiCn en forma de minUscula, solia 
tener el brazo izquierdo de mayor tamaiio que el derecho. Las XX estaban trazadas sin levan
tar la pluma y con su perfil final muy prolongado y encorvado, lo cual les daba forma de 
"ce". La L adopt6 las dos formas mayUsculas y minUscula para indicar el nUmero 50. La mi-
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tas ultimas colocadas a la derecha de! folio, lo que podia permitir sumarlas 
c6modamente. En el margen izquierdo se indican otros conceptos, como Ios 
pagos es especie. Asi en el documento n. 0 2 de! Apendice tenemos indicadas 
!as "45 fanegas de trigo" de! molinero. En la forma abreviada, representa
da por este documento, eI escribano ha puesto la data cr6nica con s6lo indi
caci6n de! aiio, quizas porque se daba por sabido que la reuni6n de traspaso 
de poderes se celebraba en dia fijo, y sin aludir a la t6pica, pues tampoco era 
totalmente necesario ya que se trataba de un libro de! concejo de Albacete. 
Todos Ios capitulos quedan introducidos por la frase "queda a cargo" o "an 
de cobrar", que confirma su caracter tecnico. La relaci6n mis extensa termi
na en eI ultimo folio con la firma de Ios oficiales, en cambio la abreviada no. 
Esto nos indica el uso correcto de una u otra f6rmula, y que la importancia o 
valor de! documento radicaba en que estuviera consignado en eI libro munici
pal, que era cuando adquiria caricter oficial, y que es lo que debe tenerse en 
cuenta a la hora de una valoraci6n critica del mismo. No se nos oculta el valor 
que esta fuente tiene para un estudio de la historia econ6mica de los munici
pios en cualquier trabajo de historia local. 

2.- Padr6n o Repartlmiento de Alcabalas. 

La alcabala o alcabalas es el nombre generalizado con el que se designa el 
impuesto mas imponante de la Hacienda regia castellana entre los siglos XIV 
y XIX. Oesde su inicio, muy probablemente en 1342, con motivo de! sitio de 
Algeciras, hasta su sistema de encabezamientos (4), tal como lo tenemos en los 
documentos municipales que manejamos, pas6 por una evoluci6n que afect6 
a su forma de cobrarlo, pero no a su esencia, que siempre fue un impuesto 

nU:scula fue la mas usual. La C era muy angulosa. Cuando se enlazaban dos o mas, las (dtimas 
solian presentar figuras de "ies", hall:indose sobrepuesto a ellas el trazado de la "C" que se 
prolongaba desmesuradamente. La D se presentaba con las dos figuras, mayllsculas y minlls
culas. Ambas se usaban indistintamente. La M apenas estuvo en uso en estos documentos, es
pecialmente desde el siglo XVI, en que se generaliz6 el uso del calder6n, signo que colocado 
a continuaci6n de una cantidad servia para multiplicarla par mil" (citado par MILLARES 
CARLO, A. y MANTECON,}. Ignacio, Album de Paleografla HJspanoamericana de los 
sJglos XVI y XVII, Barcelona 1975, pig. 72). Para cl tema de los numerates puede consultar
se tambiCn MARIN MARTINEZ, Tomas y OTROS, Paleografia y Diplomattca. Unidades 
Didicticas de la UNED, Madrid 1977, pig. 393-395. 

(4) "El tCrmJno se puede emplear para un censo demogciflco. Designaba un censo de cabezas de 
familia (vecinos) con finalidad fiscal. Par extensi6n constituia una lista de contribuyentes pa
ra un impuesto y finalmente el pago distribuido de este impuesto {pago general de la alcabala 
de las ciudades y sus tCrminos a partir de 1537)" (BENNASAR, Bartolome, PEREZ, Joseph y 
OTROS, L~xico hist6rico de Espai1.a Moderna y Contemporanea, Madrid 1982, pig. 83-
84). 
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que engrosara las areas reales (5). Segun Ram6n Carande: 

''El sistema de los encabezamientos lo lntroduccn los Reyes Cat6Hcos (1495), 

con car.tcter clrcunscrlto; se eocabczan aislados unos de otros, algunos con
cejos que se obligan a pagar una cantldad convcnclonal de cuya cobranza res
pondcn. Esta suma la aportan, solidariamcntc, la generalldad de los veclnos, 
mediante la iguala concertada para un clerto nU:mero de aiios. El sistcm.a, des
de entonces, cifra la recaudaci6n presupuesta en un tan.to alzado, que toma, 
como punto de refcrencla la renta estipulada en los arriendos antecedcntcs, 
prevla la detracci6n de ciertas bonlficacioncs. Estas tuvleron cl valor de mer
cedes conccdldas como rec:ompensa de la solldaridad de pago, a los quc mc
diante cl encabezamiento respond.fan durante su vl1encla, de la suma encabe
zada en ellos" (6). 

Al parecer en Cortes sucesivas de 1523, 1525 y 1534, celebradas en Va
lladolid, Toledo y Madrid respectivamente, se hace menci6n de los agravios y 
vejaciones, asi como manejos de los arrendatarios de alcabalas, se encabezan 
con ellas otras rentas, como las tercias. Parece ser que el importe de aquellas 
estaba relacionado con la densidad poblacional y otros factores menos cono
cidos que el volumen de la poblaci6n (7). 

Por lo que a nuestro objetivo respecta, hemos elegido dos encabezamien
tos del municipio de Albacete, separados por veinticinco aiios de distancia 
(doc. 3 y 4 del Apendice Documental). En ambos se observan unos elementos 
basicos, como son: la indicaci6n del lugar y la fecha, al menos del aiio; la enu
meraci6n de los vecinos se hace por orden alfabetico del nombre, y las canti
dades se escriben en tetra y numeraci6n romana (en el margen derecho de la 
hoja o folio), segun la "quenta castellana" de la epoca, a la que hicimos men
ci6n anteriormente. Normalmente se expresa en maravedis, pero tambiCn en 
reales o ducados, que el escribano convierte en maravedis para facilitar la su
ma general de los totales. Importa reseiiar, por lo que al documento n. 0 3 se 
refiere, que las cantidades repartidas parece que podfan entregarse fracciona
das en dos, tres o cuatro veces, y asi est3. especificado en el padr6n. 

Desde el punto de vista diplomatico, el documento n. 0 4 esta administra
tivamente mucho mas elaborado, pues, aparte de los elementos generales, 
arriba mencionados, se cierra el encabezamiento con el V. 0 B. 0 de goberna-

(5) Para un estudio pormenorizado de este impuesto cabe remitirnos a los estudios ya clisicos de 
MOXO, Salvador de, La Alcabala. Concepto y naturaleza, Madrid 1963; IDEM, Los Cua
dernos de Alcabalas. Orfgenes de la leglslaci6n trlbutaria castellana, Anuario de His
toria del Derecho Espafiol 1969, pag. 317-450. TambiCn puede consultarse con fruto: LADE
RO QUESADA, Miguel Angel, La Hacienda Real de Castilla en el siglo XV, La Laguna 
1973, p3.g. 61-89; CARANDE, Ram6n, Carlos Vy sus banqueros II. La Hacienda Real de 
Castilla, Madrid 1949, pig. 221-229; y GARCIA DE VALDEAVELLANO, Luis, Curso de las 
lnstltuclones espaiiolas, Madrid 1977, pig. 608. 

(6) CARANDE, Ram6n, Carlos V y sus banqueros II. La Hacienda Real de Castilla, Madrid 
1949. pag. 231-232. 

(7) cf. CARANDE. R .• o.c .. pag. 237-238. 
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dor, la enumeraci6n de los "reveedores" y "repartidores" del mismo y for
malidades como el juramento y las firmas. Sin duda, nos encontramos ante un 
control mas estricto del impuesto, que tiene ya un caracter generalizado para 
ciudades y villas desde 1537, y la observancia de unas formalidades impues
tas por la misma Hacienda real. 

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Actas de Acuerdos y Ordenanzas Munlcipales 

Como documentos administrativos del concejo hemos elegido dos tipos: 
Actas de Acuerdos y Ordenanzas. Ambos elaborados por los escribanos de 
mismo y con ciertos matices diferenciales por lo que a su estructura se refiere 
desde el punto de vista diplomatistico. Las Actas responden al tipo de reu
nion semanal que los oficiales del municipio habian de celebrar los sabados, 
con el fin de atender a los asuntos ordinarios de la buena marcha del ayunta
miento. Precisamente en la hoja del libro de Actas que reproduce el docu
mento n. 0 5 del Apendice, aparece con fecha del 17 de marzo de 1520 un 
auto, con motivo de una visita del gobernador del marquesado a la villa, en el 
que se reafirma el deber de reuni6n semanal de los oficiales del concejo, rea
firmacl6n quizas debida a un relajamiento por parte de los componentes de 
los ayuntamientos en el cumplimiento de esa obligaci6n administrativa. 

La estructura de este diploma es muy simple: 

1.-Lleva un encabezamiento, en el que aparece: dia, mes y aiio, y a veces 
indicaci6n del dia de la semana (siempre sabado). La numeraci6n es ro
mana: 

"En 10 de mart;o de 1520 annos. Sabado". 

2 .-Se introduce el acta con f6rmulas similares, como: 
"Este dia fisleron cont;cjo los honrrados ... (u honrraods sennores). 

"Este dia se juntaron en ayuntamicnto los magniflcos . .. ". 

3.-A continuaci6n se citan con nombres y apellidos cada uno de los ofi
ciales presentes, en el siguiente orden: alcaldcs, alguacil, regidores, ju
rados y escribano (este ultimo no siempre se cita ya que se presupone 
que es el que levanta el acta) (8). 

4.-El acuerdo es introducido con el termino "proueyeron" o "dixeron" 
y cada uno de los asuntos con "otrosi". 

5.-Termina con la firma de los presentes, que lo ratifica. 

(8) Para lo indicado cf. documentos n. 0 5 y 6 del ApCndice Documental. 
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A veces e1 escribano, con e1 fin de localizar rapidamente e1 acuerdo, colo
ca en el margen izquierdo de! folio u hoja una palabra o pequeiio regesto de! 
contenido de la reunion, v.g.: en el acta de! 10 de marzo de 1520, que aparece 
en e1 Apendice, en la que se. n6mbra veedor de los bataneros, se dice 
"veedor" (9). 

La Ordenanza municipal, que aqui tiene un caracter administrativo lo
cal, ya que puede haber ordenanzas de gremios, es un tipo documental que 
recoge prescripciones de caracter mas permanente y menos transitorio que el 
acuerdo. 

Ofrecemos como modelo en e1 Apendice dos (doc. 7 y 8), que, aunque se
paradas por espacio de dos aiios, versan sobre el mismo tema, ya que la se
gunda (doc. n. 0 8) es una matizaci6n de una clausula de la primera. 

La estructura documental y diplomatica es la siguiente: 

1.-Se introduce con la indicaci6n de la data t6pica y cr6nica, v.g.: 
"En la villa de Alba(ete, en prlmcro dia dcl mes de agosto, anno del 
nas(imicnto del nuestro Saluador lhcsu Xrlsto de myll ... ". 

2.-La enumeraci6n nominal (con nombres y apellidos) de los asistentes, 
se introduce a su vez con las frases: 

"Este dia, cstando en la comarca dcl con(cjo los honrrados scnnorcs ... ". 

"Este dla, estando ayuntados en el dlcho ayuntamycnto los scnnorcs ... ". 

3.-Los oficiales se colocan en el siguiente orden: alcaldes, regidores y ju
rados. 

4.-El nllcleo principal de la ordenanza se introduce con "dlxeron que", 
especificando que se trata de una ordenanza, v .g.: 

"Dlxeron quc por quanto avia vna hordenan(a ... ". 

5.-Aparecen las firmas de cada uno de los asistentes. 

6.-Se promulga la ordenanza con e1 preg6n publico, para conocimiento 
de todos: 

''Mandaronlo prcgonar publicamcntc porquc venga a noti(ia de todos, e 
nyoguoo non pucda pretender ynoran(ia ... Prcgonosc en la pla(a publlca
mcntc por Juan de Valdcmoro". 

7.-En ocasiones se cita a algunos de los presentes al preg6n, con sus nom
bres, como testigos. 

Parece que el caracter imperativo, el preg6n y la voluntad de permanen
cia de la norma, peculiarizan a la ordenanza municipal con relaci6n al acuer
do. 

(9) Cf. Apendice Documental n. 0 5. 
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DOCUMENTOS CON INTERVENCION DE NOTARIO 

Carta de poder y Procuraci6n y Documento de Compraventa. 

Una Carta de Poder y Procurad6n era cualquier atribuci6n concedida 
por un municipio a alguien que lo iba a representar en un negocio del caracter 
que fuera. Era un delegado del concejo, con mayores o menores atribuciones 
segiin sea el tenor del poder. Bernos recogido en el Apendice Documental 
(n. 0 9) un ejemplo del poder concedido a Pedro Saz Leardo el 13-IX-1533, pa
ra presentar el manuscrito de copias de los Privilegios de Albacete al corregi
dor con el fin de que los autentique (10). 

Las grandes lineas de su estructura documental son las siguientes: 

I .-Se inicia con la formula consagrada: 
"Sepan quantos esta carta de poder vleren ... ". 

A continuaci6n se especifican nombres y cargos concejiles presentes en 
la reunion, formalmente constituida al efecto: 

"estando conmo cstamos juntos en la camara del ayuntamycnto de la dicha 
villa''. 

·.2.-Se indica la persona a quien se oturga el poder: 
"damos e otorgamos todo poder conplido, Hbre c llenero e bastante, scgun 
quc lo nos avemos e tenemos e de derecho mas deve valcr a vos, Pedro Saz 
Leardo cl Viejo ... ". 

3.-Despues se especifica el objeto de la misi6n que se le encomienda rea
Iizar en nombre del concejo. 
La aparici6n de ciertas formulas nos lleva a la existencia de formula
rios notariales en uso para tal tipo de documentos, v.g.: 

"'e sy ne~esario es, rrelevat;ion de presente vos rrelevamos de todo aquello 
que de derecho deveys ser rrelevados, so la clavsula de judicium systl judica
tum solvl ... ". 

4.-Se consigna el escribano o notario ante el cual se otorga y los testigos: 
"lo otorgamos ante Benyto Rruyz, nuestro escryuano c testlgos de yuso es
crlto8 ... ". 

5.-Termina con la data t6pica y cr6nica. 

6.-EI ultimo requisito es la fe notarial rubricada: 
"E yo, Benyto Rruyz, escryuano de sus magestades e su notarlo publlco es
cryuano dcl secrcto e ayuntamyento dcl con~ejo de la dlcha villa, que a todo 
lo suso dicho en vno con los dlchos testlgos presente ful, e de otorgamyento 

(10) CARRILERO MARTINEZ, Ram6n, Llbro de los Prlvileglos de la villa de Albacete 
(1533), Albacete 1983, pigs. 128 y 389. 
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de los dicbos scnnores oficlales esta carta de poder cogi e de su pedimyento 
escrevi e saque en esta publlca form.a, segun que ante my paso. E por code, en 
testlmonyo de verdad fize aquy este myo sygno. Benyto Rruyz, escryuano". 

Un documento de Compraventa es motivado por la adqusici6n de bie
nes muebles o inmuebles por parte de una corporaci6n o particular a otras 
corporaciones o particulares. El que vamos a tomar como mode lo es la venta 
de las tierras de Fuenquemadilla por Mateo Sanchez al concejo albacetense, 
tierras queen su momento (3-XI-1346) don Juan Manuel don6, y cuyo diplo
ma de donaci6n se incorpora (I I), Estas son las partes del documento: 

1.-Indicaci6n en primera persona de los propietarios (marido y mujer), 

2.-Manifestaci6n de la voluntad de venta: 

"fago traspasacion e vencion ... " 

3.-Ubicaci6n de las tierras vendidas: 

"tlerras de pan llevar, que son en la Fuenquemadilla, termyno de la noble 
fWlbdad de Chinchilla ... " 

4.-Titulos de propiedad: 

"que estan dentro en cl eredamyento de vna eredad, que yo erede del dicho 
Mateo Sanchez, my padre ... " 

5 .-Dcstinatarios de la venta: 

"A vos, el COD\:ejo e vnyversidad de la dicha vltla de Albaf;ete". 

Pueden indicarse, como en este caso, algunos de los motivos de la venta. 

6.-Precio de la venta: 

"tres myll setef;lentos maravedls ... " 

7 .-Privilegio de donaci6n primera. 

8.-Indicaci6n de los distintos poseedores de la misma hasta su actual 
propietario. 

9.-F6rmula de traspaso de la propiedad absoluta: 

"E vos los doy con toda~ !lius entradas e salldas e derechos e pertenen~las, e 
desde agora me desapodero de las dlchas tierras, e pongo a vos, el dicho 
conf;ejo en la tenenf;ia e posesyon de las dichas tlcrras pa agora e pa syenpre 
jamas ... ". 

I O .-Testigos firmantes. 

I I .-Data t6pica y cr6nica. 

12.-Firmas aut6grafas. 

En este diploma de la primera mitad del s. XVI vemos ya perfectamente 

(11) CARRILERO MARTINEZ, Ram6n, o.c. pigs. 123·124 y 188-189. 
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consignados los elementos esenciales de este tipo documental: partes contra
tantes, titulos de propiedad, cuant!a de la venta, dataci6n y firmas. 

DOCUMENTOS DE CARACTERJUDICIAL 

Sentencia Arbitral 

Una Scntcncia Arbitral es aquella emitida por jueces, elegidos por !as 
partes litigantes para solventar cuestiones surgidas entre ellos. A pesar de que 
dichas sentencias tengan una formalidad menos rigida que !as emitidas por 
los 6rganos cualificados de la administraci6n central de justicia, mantienen 
una estructura documental basica, que vamos a tratar de delinear en la que 
hemos elegido, y que refleja asuntos pendientes entre Albacete y eI lugar de 
La Gineta (21-III-1489). Aunque de finales de! s. XV, tiene ya los elementos 
que se van a mantener en los comienzos de la centuria siguiente (12). 

1.-Introducci6n formal: lugar, dia, mes y afio de la sentencia, jueces
arbitros y nombre del escribano publico. 

2.-Sentencia introducida por la clausula: 
"cl traslado a tenor de la qual es este que se sygue e dizc asy ... ". 

De nuevo se especifican los nombres del tribunal colegiado, y se tiene 
buen cuidado en indicar que eI pleito se lleva bajo la autoridad de los reyes, 
pasando a continuaci6n a enumerar razones o tftulos de las partes, segiin de la 
cuesti6n de que se trate. En una f6rmula, probablemente estereotipada, se re
sume lo que debi6 ser la discusi6n de las partes: 

"E visto todo lo que am.as las dichas partcs quysieron dczir e alegar, cada vno 
en favor de su dcrecho, e vlstos todos los abtos c meritos dcste dicho plelto e 
cabsa, quc nos fue de ver e esaminar, e por quytar c apartar alas dlchas par· 
tes de pleitos e gastos e contiendas, que se les podrian seguyr de aquy adelan
te, e por bicn de paz e concordia c por los reduzir a ella, e vlendo cl conpro
miso e poder, a nosotros dado por amas las dichas partcs, e viendo a Dios an
te nucstro8 ojo8 •.. " 

3.-EI fallo se inicia con la f6rmula: 
"Fallamos que debemos mandar e mandamos ... ". 

Cada uno de los puntos sobre los que se falla, se introduce con "otrosy" 
o ''ytem''. 

4.-La sentencia termina dividiendo por igual las costas y expresando la 

(12) CARRILERO MARTINEZ, Ram6n, o.c., p;igs. 125-126 y 150-157; cf. ApCndice Documental 
n. 0 1 I. 
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voluntad de urgir su cumplimiento con una f6rmula estereotipada pa
ra ta! efecto: 

" ... c mandamos a las dlchas partc c a cada vna dcllas que tcngan e guarden e 
cunplan e pagucn todo lo en este nucstra scnten~la o lavdo o transa~ion o 
ygualamycnto o mandamycnto, so las penas en cl dicbo compromlso con
tenydas, e ponemos sylcncio pcrpctuo e callamycnto perdurable pa agora c 
pa sycnpre jamas a las dlchas partcs e a cada vna dcllas por csta nucstra 
senten-.la deflnytiva ... ". 

5.-A continuaci6n van !as firmas de los jueces-arbitros. 

6.-Finalmente aparecen una serie de cliiusulas formales, importantes para 
la validez de! documento, como la presencia de! escribano publico que 
da fe, la indicaci6n de los testigos presentes y la aceptaci6n de los re
presentantes de ambas partes de la decisi6n de la sentencia arbitraria. 

Para dejar claro el traslado debidamente autorizado de la sentencia se di-

''Estc traslado de la dicha senten~ya original cscrcvi c saquc en esta publlca 
forma, segun quc ante my paso. E por code, flze aquy cstc myo sygno en testl
monio. Francisco de Buenache escryuano". 

Aparte del interCs diplomatistico de la sentencia, Csta en concrcto nos da 
la oportunidad de ver como arreglaban sus conflictos los concejos y sus luga
res sufraganeos. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

1504, ocrubre 8, Albacete. 

Primer folio de las Cuentas de Propios de! concejo albacetense, correspondiente al 
ejercicio de 1503-1504. Se indica el traspaso y entrega de cuentas de unos oficiales a 
los otros que habian sido elegidos. 

A.H.P. Albacete, Municiplos 220, Llbro de Cuentas de Proplos de Albacete 
(1503-1510), fol. 41. 

En la villa de Albacete, martes, a ocho dias de! mes de otubre/2, anno del nas~imiento del 
nuestro Sennor e Saluador Ihesu Xristo de myll e quy/3 nientos e quatro annos. Este dicho dia, 
dentro de las casas de Gonzalo de Burgos, vezino/4 de la dicha villa, se juntaron los honrrados 
ofi~iales del con~jo de la dicha villa/5 del anno proximo pasado e deste presente anno, conviene 
a saber del anno/6 proximo pasado: los honrrados Pedro Rruyz Marco e Juan de Seuylla e Oiago 
Gomes/7 de Pedro Gomes e Gar~ia (?)de Galues, rregidores, e Alonso de Munera e Gonzalo de las 
Mesas, jurados/8, e deste anno presente: los honrrados Mateo Cano e Fran~isco Alonso e 
Fran~isco Nunnez e Juan/9 Cortes e Myguel Sanchez Melero, rregidores, e Juan Gomez de Pique
ras eJuan Gomes de/10 Molina, juiados, los quales comen~aron a faser las dichas cuentas, en Ias 
quales cl dicho dia/11 nose fizo cargo ny alcance/12. 

E despues de lo suso dicho, doze dias del mes de otubre, anno suso dicho, este dia en las 
dichas/13 casas, se juntaron a conseguir las dichas cuentas los honrrados Pedro Rruyz Marco e 
Juan de Seuylla/14 e Diago Gomes de Pero Gomes, rregidores, Alonso de Munera, ofii;iales del 
anno pasado e deste presente/15 anno los honnrrados Fran~isco Nunnez e Juan Cortes, rregido
res, e Juan Gomes de Piqueras, jurado, las quales dichas/16 cuentas se enprencipiaron ha faser en 
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la man era syguyente/ 17. 
E luego, los dichos sennores ofii;iales, que agora rresyden en el dicho ofic;io/18 rrequyrieron 

a los die hos ofic;iales que les diesen cuenta de todos los maravedis/ 19 e otros rrepartimientos que 
avian fee ho sob re los vezinos de la di cha villa e/20 asy mismo de los maravedis e otras cosas que 
los ofif;iales, que rresydieron/21 en el dicho ofii;io antes dellos, les dexaron/22. 

E luego, los dichos sennores ofic;iales, ya pasados, de suso declarados/23, dixeron que eran 
prestos de dar la dicha cuenta/24, de lo que rrei;ibieron e ban pagado, la qual dieron ellos e su 
mayor/25 domo, en la manera syguyente/26: 

Primeramente, se les fase cargo a los dichos sennores/27 ofii;iales e mayordomo de todos los 
maravedis e otras cosas/28, segund que esta aclarado por este libro e cargado/29 al dicho mayor· 
domo, que son dozientos e quatro myll e/30 seyi;ientos e quinze maravedis e 
medio/31. . .... 204.615,05 

Fasele a mas cargo de otros quynyentos e i;inco/32 maravedis de syete vezinos que se 
crei;ieron en el padron prin/33 i;ipal, segund que estan en el cargo que le esta fecho/34 al dicho 
mayordomo en el postrimero capitulo/35. . .................. 505 

2 

1505, Albacete 

Primer folio de las Cuentas de Propios del concejo de Albacete, correspondiente al 
atio 1504-1505, y que los oficiales, elegidos el dia de San Miguel, entregaron a los si· 
guientes. 

A. H. P. Albacete, Munlclpios 220, Libro de Cuentas de Propios de Albacete 
(1503-1510), fol. 53. 

Queda a cargo de los sennores rregidores e ofii;iales deste anno del/2 Sennor de myll e quyn
yentos e i;inco annos que print;ipiaron sus ofii;ios/3 por el dia del sennor San Myguel del dicho 
anno, los maravedis e cosas syguyentes/4: 

Queda a su cargo que an de cobrar de Mateo Cano/5 seys myll maravedis de i;ierta fiani;a que 
fiso por /6 Pero Munnoz, cauallero que fue de la sierra/7. . ..... 6000 

(Al margen: 45 fanegas de trigo) Queda que an de cobrar de Myguel Ximenez/8, molinero, de 
la rrenta de los molinos de la/9 rrenta que ganaron fasta el teri;io que se cunplio/10 et mes de jun
yo proximo pasado, quarenta/11 y t;inco fanegas de trigo/12. 

An de cobrar del dicho molinero lo que despues/ 13 an ganado los dichos molinos e lo/ 14 que 
ganaren en el an no de sus ofii;ios/ 1 5. 

An de cobrar mas de Juan de Estarques (?) ocho myll/16 maravedis que ovo de quiebra en vna 
postura/17 que fiso en el escrivanya en la postura que fiso/18, en la cual gano quatro castellanos e 
los/19 rrei;ibyo/20. . ................ 8000 
(Al margen: 1940) 

An de cobrar mas de Juan Gomez de Molina/21 de! suso de las puterias, dos myll e se/22 
yi;;ientos e veynte e seys maravedis, que deve/23 del rresto de los quatro myll e dosyentos e 
veynte/24 e dos maravedis que da al coni;;ejo porque le fue asunsala/25 da (?)la puteria, y entra en 
ellos et suso co/26 rrido fasta el dia de San Myguel de se/27 tienbre proximo pasado/28. . . 2626 

An de cobrar del dicho dia en adelante/29 lo que ganaren (tachado: la dicha pute) el suso de 
la/30 dicha puteria del dicho Juan Gomez/31. 

An de cobrar de Frani;isco Rromero, trsyentos/32 e t;inquenta maravedis que deve, segund 
questa/33 declarado a seys fojas antes desta/34. . 350 
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3 

1523, Albacete. 

Primera hoja del Padr6n o repartimiento de alcabalas en el municipio de Albacete, co
rrespondiente al aiio resefiado, con indicaci6n de los vecinos, las cantidades y a la iz
quierda de la hoja el pago fraccionado de las mismas. 

A. H.P. Albacete, Municipios Leg. 316, Padr6n de Alcabalas de 1 S23 de Albace
te, hoja 1. 

Padron del rrepanimyento de las alcavalas de los atajos de los vezinos desta/2 villa de 
Albai;ete desde presente anno de myll e quinyentos e veynte/3 e tres annos. E lo que cada vezino 
a de pagar es lo syguyente/4: 

Pagado: 375,375,375 

Pagado: 238,238,238 

Pagado: 400,400,400 

Pagado: 136,136,128 

Pagado: 150,238,62 

Pagado: 361,1420,10 

Pagado: 15 

Pagado: 120, 118, 102, 10 

Pagado: 333.333,333, 127 

Pagado: 65,68,67,50 

Pagado: 34.34,32 

Pagado: 50 

Pagado: 102,148 

Pagado: 34,34,34 

Pagado: 32,58 

Pagado: 82,68,68,32 

Pagado: 358, 392 

Pagado: 67,40,43 

Pagado: 479,374,442 

Pagado: 84.05,85,80.05 

Pagado: 102,198 

Pagado: 136,114,125 

(ilegible) 18 (1) 

Primeramente/5 

Alonso Lazaro, myll e <;iento e veynte e <;inco marave
dis .. 

Alonso Aguado, sete<;ientos maravedis . 

Alonso Ramirez, myll e dozientos maravedis 

Alonso de Molina, cuatro<;ientos maravedis 

Alonso Lopez Tello, quatro<;ientos e <;inquenta mara
vedis ..... 450 10 

Alonso Seuylla de La Gineta, myll e ocho<;ientos ma
ravedis 

Alonso Merino, quyze n1aravedis 

Alonso de Molina, de la de Gil de Alba<;cte, trezientos 
<;inquenta maravcdis . 

Alonso Fernandez de Ves, myll e <;iento c veynte e 
<;inco maravedis 

Alonso Carrion, dozientos e <;inquenta maravedis 

Alonso Martinez Ferrero, <;iento maravedis 

Alonso Ortega, <;inquenta maravedis 

Alonso de Andujar, yerno de Huete, dozientos y 
<;inquenta maravedis . 

Alonso Martinez de maestre Lope, <;iento e dos mara
vedis. 

Alonso Rruyz, agujerero, noventa maravedis 

Alonso Franco, dozientos e <;inquenta maravedis . 

Alonso Furtado, sete<;ientos e \'inquenta maravcdis 

Alonso Pacheco, <;knto e <;inquenta maravedis .. 

Alonso de la Pinilla, myll e quynientos maravedis. 

Alonso Cortes, dozientos e <;inquenta maravedis 

Alonso Rroldan, trezientos maravedis 

Alonso de Cannavate, trezientos e setcnta e <;inco ma
ravedis 

Alonso de Alcaraz, <;iento e dos maravedis 

1125 /6 

700 /7 

1200 /8 

400 19 

1800/11 

15 112 

350 /U 

1125 /14 

250 /15 

100 /16 

50 117 

250 /18 

102 /19 

90 120 

250 /21 

750 /22 

150 /23 

1500 /24 

250 /25 

300 126 

375 /27 

102 /28 

10.684 
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4 

1548, mayo 25, Albacete 

Primera y iiltima hoja del Padr6n o repartimicnto de Alcabalas del municipio de Alba
cete, del ·ano correspondiente, especiflcando los vecinos y las cantidadcs a abonar, 
con cl V. 0 B. 0 del gobcmador del marquesado. 

A.H.P. Albacete, Municlpio 159, Llbro dcl Padr6n de Alcabalas del Albacctc de 
1548, hoja 1. a y final. 

Alcavala ai\o de 48/2 

Anton Lopez de <;ifuentes, tre/2 zientos e setenta e i;inco/4 maravedis/5 . . . . . . . . . . . 375 

Alonso de Villanueva, hijo de Lu/6 cas de Villanueva, mill el7 trezientos e i;inquenta 
maravedis/8 

Anton Gascon, en quinientos maravedis/9 .. 

Alonso de Cuenca, quarenta maravedis/10. 

Alonso de Molina, yerno de Ximenez (?)/11 trcs rreales/12 .. 

Andres Garcia, herrcro, en/13 seycientos e i;inquenta/14 maravedis/l S .. 

Alonso Carrion Soriano en sie/ 16 tei;ientos e i;inquenta maravedis/ 17 .... 

Alonso Hernandez de Ves, quatroi;ientos/18 e i;inquenta maravedis/19 .. 

Alonso Diaz Carvoneras, tres rreales/20 ........................ . 

Alonso Nunnez, hijo de maestre/21 Lope, en i;iento e veynte/22 macavedis/23 

Alonso Rcoldan el mot;"o, seys/24 rreales/25 . . ....... . 

Alonso de Alcannavate, doi;ien/26 tos i;inquenta maravedis/27 ... 

Alonso Garcia de Corcoles, seys/28 ducados/29 . 

(Tachado: Alonso Rramos el viejo, vn rreal .. 34) 

Padron de Alcavala de 1 S48/2 

1350 

500 

40 

102 

650 

750 

450 

102 

120 

204 

250 

2250 

7143 

En la villa de Albai;ete a veynte e i;inco dias del/3 mes de mayo, anno del Sennor de myll e 
quynientos/4 e quarenta e ocho annos. Este dia, en la posada del magnifico/S sennor, el doctor 
Juarez de Caravajal, govemador/6 en todo este marquesado de Villena, por su magestad/7. Se 

juntaron a rreveer el padron de al/8 cavala, que presenta de su meri;ed los sennorcs Myguel Beni· 
tez e Frani;isco/9 de Vicen Perez e Gines Marco e Alonso Garcia e Pedro/10 Rodrigo e Luys Men· 
dez e Gil de Mannas. Los dichos/11 Vii;en Perez e Luys Mendez, reveedores, e los/12 demas rre
partidores (tachado: e dixeron), los quales juraron/13 en forma de derecho que aclararan los di
chos partidores/14 e rreveedores al que fuere cargado, segund/1 S su leal entender e coni;ieni;ia, e 
lo desagra/16 viaran. Ea la conclusion del juramento, dixe/17 ron: si juro, e amen; e ansi lo 
prmetieron de/18 tener secreto/19. 

Este dicho dia, en preseni;ia del dicho sennor/29 govemador todos los dichos rrepartidores 
e rre/21 veedores, vieron y esaminaron el padron/22 del alcavala deste presente anno e/23 a los 
que les paresi;io estar cargados, des/24 cargaron, ea los que estavan descargados/2S los cargaron. 
Todo lo qual hizieron lo me/26 jor que pudieron y entendieron confor/27 me a sus coni;ieni;ias, 
so cargo del juramento/28 que fecho tienen, e lo firmaron todos, esebto el/29 dicho Vii;en Perez 
y Alonso Gari;ia, que no supieron/30 escrevir. Y su meri;ed lo ovo por rrevisto/. Lo qual se hizo 
como paresi;e por el memo/32 rial. E dello se hizo el pedlmento (?) del dicho Luys Men/33 
dez/34. 
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Luys 

Mendez 

80 

Gines 
Marco 

1520, marzo 10, 11 y 17, Albacete 

5 

Myguel 
Benytez 

Paso ante my 
Mateo de Al 
borea, es
criuano. 

Actas de Acuerdos Municipales~ del concejo albacetense, correspondientes a los dias 
10, 11y17 de marzo, en las que se toman Ias decisiones siguientes: nombrar veedor 
de los bataneros, hacer las medidas fanegas segU.n el modelo de la de Avila, y comprar 
carneros a Juan de Sevilla, autoriz:indole a pastar en la dehesa municipal. 

A.H.P. Albacete, Munlclpios Leg. 243, Actas del Municlplo de Albacetc (18-11 al 
13-VII de 1520). 

En 10 de marzo de 1520 annos. Sabado/2 

(Al margen izquierdo: Veedor) Este dia fizieron con~ejo los honrrados Anton Martinez, alcalde, e 
Juan Gomez de/3 Piqueras, alguasH, e Gonzalo de Burgos e Pedro Rruyz Marco e Pedro de Can
tos, rregidores, e/4 Frani;isco Alonso, Jurado. Proveyeron por veedor, juntamente con Xristoual 
de Yniesta/5, a Myguel de Valera, el qual juro por los bataneros/6. 

Domyngo, 11 de mari;o de 1520 annos/7 

Este dia fisieron coni;ejo los honrrados sennores: Gonzalo de Burgos e Pedro de Cantos e Juan 
Felipe/8 e Frani;isco de Munera (?) e Pedro Rruyz Marco, rregidores, e el bachiller Cantos e 
Frani;isco Alonso, jurados/9. Proueyeron que para faser las medias fanegas de los vesinos de la di
cha villa con vna/10 media fanega que ha traydo el dicho sennor bachiller Cantos, que faga 
maestre/11 Myguel, carpintero, vna tolva para las faser e justar las dichas medias fanegas (?)de las 
de/12 Avila, segund que dello mostro testimonyo ect . ./13 
hen (tachado: mandaron pregonar) proveyeron que se pregone quc non mydan con media fane
ga fasta :ser rrequerida/14 so la dicha media fanega, so pena de seysi;ientos maravedis; la meytad 
para las obras/ l 5 publicadas e la otra meytad para el almotai;en/ 16 

Pedro 
Rruyz 

Frani;isco 
de Munera 

Gonzalo de Burgos, 

rregidor 

Juan Felipe 

El bachiller Cantos, 

jurado 

Pedro de 
Cantos, re
gidor 

En 17 de mari;o de 1 520 annos 

Frani;isco Alonso 
jurado 

Este dia fisieron coni;ejo los honrrados sennores: Anton Nunnez (?)de La Gineta, Alcalde/17, e 
Gonzalo de Burgos e Juan Felipe, rregidores, e Frani;isco Alonso, jurado. Proueyeron que se 
tomen/18 los cameros de Juan de Seuylla para las camei;erias, de pascua adelante/19 para en 
preni;ipio del anno, e que entre luego en la dehesa, a dosientos/20 e treynta maravedis cada vno, 
con que le an de pagar i;ient ducados luego/21, e la meytad de la festa a Sant Juan e la otra meytad 
a Santa/22 Maria de agosto/23. 

Anton Nunnez 
alcalde 

Francisco Alonso Juan Felipe Gonzalo de Burgos 
rregidor 

En 17 de mari;o de myll e quinientos e veynte annos, por ante mi, Frani;isco de Villena/24, es
criuano de sus magestades y escriuano publico desta villa, el noble sennor bachiller Tomas/25 de 
Carleor (?), alcalde mayor en este marquesado de Villena por sus magestades, dixo/26 que por 
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rrason queen dias pasados el dicho sennor alcalde mayor, juntamente con los/27 alcaldes e rregi
dores e jurados desta villa, dixo que avia fecho i;iertas ordenani;as para/28 dar orden e forma 
conmo se oviesen de ayuntar los ofii;iales del coni;ejo desta/29 villa, e asy mismo se avia fecho 
t;iertos mandamientos tocantes a la/30 orden que deuian tener en el area del dicho coni;ejo e Ua
ves e escripturas/31 y otras cosas tocantes al dicho coni;ejo, y porque los alcaldes/32 e rregidores 
e jurados e ofii;iales del dicho coni;ejo, que a son, son o de/33 aqui adelante seran, esten bien yn
formados de lo suso dicho/34, para que lo guarden e dello no puedan pretender ynorani;ia/35, 
que mandaua e mando, el dicho sennor alcalde mayor a Andres/36 Benitez, escriuano del ayunta
miento, que presente esta, que fasta mananna/37 en todo el dia lo faga pregonar, primeramente 
en la plac;a desta villa/38, palabra por palabra, conmo esta asentado en el libro de! dicho/39 ayun
tamiento, so pena de dos myll maravedis para la camara e fisco de/40 sus magestades. Easy mis
mo mando a los alcaldes e rregidores e jurados/41, que agora son o seran de aqui adelante, que 
guarden e/42 cunplan la ordenanc;a suso dicha, que habla en que cada sabado de/43 qualquier se
mana se ayunte en su conc;ejo, aliende de la pena/44 contenida en ella, so pena de cada c;inco 
myll maravedis para la/45 camara e fisco de sus magestades a cada vno por quien fin/46 care de
llo. Conplia esto porque asy cunple al seruic;io de sus/47 magestades ea la buena orden e proue
cho desta villa e comunidad/48 della. E mando asymismo que este dicho avto fuese pre/49 gona
do, juntamente con la dicha ordenanc;a e avtos que aquel/50 dia pasaron/51. 

El bachiller Carleor (?) 

6 

1548, abril 14, Albacete 

Acta de Acuerdos Municipales del concejo albacetense, en la que se concede un poder 
solicitado por La Roda para francisco de Alcala. Adem:'is se comisiona a Francisco de 
Vicen Perez y Luis Mendez para revisar el repartimk:nto de alcabalas. 

A.H.P. Alhacete, Municipios 63, Libro de Act3.s de Acuerdos Municipales de Al
bacete (1545-1552), fol. 179 v. 

S:'ibado, 14 de abri.l de 1548 annos/2 

Este dia se juntaron en ayuntamiento los magnificos: el bachiller Munera/3 e Franc;isco de Pique
ras, alcaldes hordinarios, e Antonio Sanchez, Jorge de Cannavate/4 e Andres de Cantos, Benito 
de Molina e Franc;isco de Cantos, rregidores/5. E por ante my, dicho Diego Lopez de Bec;ares, es
criuano del dicho ayuntamiento/6 dixeron que por parte de la villa de La Rroda sea pedido/7 que 
se le diese poder a Franc;isco de Alcala, vezino de la dicha villa/8 pa ganar ciertas provisiones en 
defensa de la juri/9 dic;ion rreal. E asi lo dieron el dicho poder con Franc;isco/10 Verdejo, algua
zil, pa que gane provisiones en fabor de la/11 juridic;ion desta villa/12. 
Otrosi, dixeron que muchas personas se quexan del rrepar/13 timiento de la alcabala, e pa que lo 
rrebean sennalan/14 a Franc;isco de Vic;en Perez e Luys Mendez, a los quales man/15 dan bean las 
dichas petic;iones e probean como convenga/16, e vengan a baser la solenidad del juramento/17. 
Franc;isco de Piqueras, El bachiller Munera, Antonio Sanchez, Jorge de Cannavate, Andres de 
Cantos, Benito Molina 

7 

1518, agosto l, Albacete 

Ordenanza del concejo de Albacete, por la que, en aplicaci6n de otra anterior, se man
da castigar a los que roben frutos en huertos o vifias de la villa, con penas pecuniarias 
en lugar de las corporales prescritas, con determinaci6n del reparto de las multas. 

A.H.P. Albacete, Municipios Leg. 542, Ordenanzas antiguas de esta villa de Al
bacete, hoja 10. 
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En la villa de Albai;ete en primero dia del mes de agosto anno del nasi;imiento/2 del nuestro Sal 
uador Ihesu Xristo de myll e quynientos e diez e ocho annos. Este dia/3, estando en la camara del 
coni;eju los honrrados sennores: Juan de Suylla el viejo/4 e Anton Nunnez (?)de Alcala, alcaldes, 
e Pero Sanchez, Felipe e Juan <;ebrian e Myguel Diaz e/5 Juan Alonso, rregidores, e Gonzalo 
Rruiz, jurado. Todos ofii;iales del dicho cont;ejo. Dixeron/6 que por quanto avia vna 
hordenani;a, fecha por el coni;ejo de la dicha villa/7, juntamente con el sennor lii;eni;iado Gonza· 
lo Ferrandez Gallego, governador del/8 marquesado, que a la sazon hera fecha a veynte e nueve 
dias del mes/9 de henero de myll e quynientos e nueve annos, por la qual vedaron que 
nynguno/10 fuese osado de entrar en los huertos e huenas ny en las vinnas nyn ma/11 juejos de 
la dicha villa syn li<;ent;ia de su duenno a hurtar huvas nyn agraz/12 en tronchos, nyn arrancar 
nyn cortar <;epas nyn frutas nyn rrosas de qual/ 13 quier condit;ion que sean las die has frutas. Ago
ra fuesen tomados o fuese/14 sabido por pesquisa, o en otra qualquier manera, que le fuesen da
dos <;inquenta/15 ai;otes publicamente por la ea lie de la di cha villa, segund que mas/ 16 largamen
te se contiene en la dicha hordenan<;a. Dixeron que a/17 prouavan e aprouaron la dicha 
hordenani;a con este aditamento: que el que quisiere/18 escusar, lo pueda faser dando un ducado 
de oro, que/19 vale tresi;ientos e setenta e i;inco maravedis, los quales sean rrepartidos en este 
manera/20: que lieue la guarda, que guardare las dichas vinnas, la que primera notificare dos/21 
rreales, e la meytad de los otros maravedis sean aplicados e aplicamos a las/22 obras publicas de 
la dicha villa, e la otra meytad parte al acusador que lo acusare/23. En la qual dicha pena caygan e 
yncurran todas las personas que fueren de/24 syete annos arriba, e los que fueren de menos he
dad, que cayga en pena/25 de vn rreal, la meytad para los guardas e la otra meytad para las 
obras/26 publicas. E en quanto e vinnas e majuelos, quel sennor de la tal heredad e heredades/28 
pueda leuar la pena dos rreales, los quales sean de los que son/29 aplicados alas obras publicas, e 
acusador de por medio, esto sy se/30 quisyere tener a la pena, en pero sy se quisyere tener al 
danno/31, que sea a su manu de se tener a lo que quisyere. Mandaronlo pregonar/32 publicamen
te, porque venga a notii;ia de todos, e nynguno non pueda pretender/33 ynoran<;ia/34. 

Juan de Seuylla 
alcalde 

Gonzalo Rruyz 

Jurado 

Anton Nunnez (?) 
alcalde 

Pero Sanchez 
rregidor 

Juan Cebrian 

Myguel Dyaz 

Pregonose en la plai;a publicamente en la plai;a por Juan de Valdemoro/35 

8 

1520, agosto 6, Albacete 

Juan Alonso 

Ordenanza del concejo albacetense, precisando la forma de entender la pena pecunia
ria a los de siete a diez aiios y medio o mas, por los delitos sancionados en la ordenan
za de I-Vlll-1518. 

A.H.P. Albacete, Municipios, Leg. 542, Ordenanzas antiguas de esta villa dC Al
bacctc, hoja 11 

En la villa de Albai;ete, en la camara del ayuntamyento/2 en seys dias del mes de agosto, anno de! 
nas/3 <;imyento del nuestro sennor e Saluador Ihesu Xristo de myll e quinyentos/4 e veynte an
nos. Este dia, estando ayuntados en el dicho/5 ayuntamyento los sennores: Anton Nunnez (?)de 
la Gineta, alcalde/6 e Gon<;alo de Burgos e Juan Felipe, rregidores, eel bachiller Frant;isco/7 de 
Cantos, Jurado. Dixeron que moderando el rrigor/8 de esta hordenani;a, desta otra parte con
tenyda, mandaron/9 que se entienda que quando et muchacho fuere de/ l O syete annos fas ta diez 
annos e media, que pague/11 dos rreales, la meytad pa el guardian e la otra my/12 tad pa las 
obras publicas, e sy fuere de diez/ 13 annos e media arriba, que se guarde el tenor de Ias dichas/ 14 
hordenan<;as, que es vn ducado, rrepanido conforme/15 a la dicha hordenan<;a. Otrosy, que sy el 
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mochacho/16 fuere de menos de syete annos, que pague de pena/17 vn rreal, la mytad pa el guar· 
dian e la otra/18 mytad para las obras publicas, segund queen la/19 dicha hordenanc,;a se contie· 
ne. E _asy lo mandron/20 guardar. Testigos: Franc,;isco de Villena, escryuano, e Diago Martyn 
de/2 l Yniesta e Pedro de Vic,;en Perez, vesinos de la dicha villa/22. 

Anton Nunnez (?) 

alcalde 
Juan Felipe 

rregidor 

1533, septiembre 13, Albacete 

Gonc,;alo de Burgos 

9 

El bachiller 
Cantos, jura· 
do 

Carta de poder, otorgada a Pedro Saz Leardo por el concejo de Albacete, como procu· 
rador de la misma villa ante el corregidor de Albacete, San Clemente y Villanueva de la 
Jara, el licenciado Gudiel de Cervatos, para presentar sus privilegios, franquezas, liber· 
tades, cartas y sobrecartas, y que autorice al escribano de la villa, Benito Ruiz, para sa· 
car traslados de ellos. 

A.H.P. Albacete, Municiplos 217, Llbro de los Prlvileglos de la villa de Albacete 
de 1S33, fols. l s/f.tr. 

PUBL. y REG.: R. CARRILERO MARTINEZ, Llbro de los Privileglos de la villa de 
Albacete (1S33). Albacete 1983, pig. 388--390. 

Sepan quantos esta carta de poder vieren conmo nos, Benyto de Alcannavate, alcalde 
hordinario/2 en esta villa de Albac,;ete e su juridic,;ion, eel bachiller Franc,;isco de Cantos/3, algua· 
zil, e Gonc,;alo Rruyz e Diego Gomez e Mygut:I Soriano, rrt:/4 gidorcs, c Juan Alonso c Mygucl 
Diaz, jurados. Todos ofic,;iales del con/5 c,;ejo desta villa de Albac,;ete, estando conmo estamos jun· 
tos en la camara del/6 ayuntamyento de la dicha villa, donde lo avemos de vso e costunbre de 
nos ayuntar/7 otorgamos e connosc,;emos por nos y en nonbre de! dicho conc,;ejo e vezinos e 
mo/8 radores e vnyversidad de la dicha villa de Albac,;ete, que damos e otorgamos/9 todo poder 
conplido, Hbre e llenero e bastante, segun que lo nos avemos e te/10 nemus e tle derecho mas dc· 
ve valer e vos, Pedro Saz Leardo el viejo, vezino de la/11 dicha villa, para que pornos yen non· 
bre del dicho conc,;ejo e vnyversidad de la/12 dicha villa podades parecer ante cl muy noble sen· 
nor, cl sennor Lic,;enc,;iado GudieVl 3 de c;;ervatos, corregidor e justic,;ia mayor en las tres villas de 
su magestad, que son/14 en lo rreduc,;ydo del marquesado de Villena, etc ... E parec,;ido, podades 
presen/ 15 tar qualesquyer previllejos e franquezas e libertades e cartas e merc,;edes e/16 provisyo· 
nes e senten.;yas e sobrecartas e otras qualesquyer escrituras, quel dicho con/17 .;ejo tiene en el 
ayuntamyento desta dicha villa, asy de sus magestades conmo de/18 los rreys de gloriosa memo· 
ria antepasados, que al dicho conc,;ejo conven/19 gan de ser presentar, e les puedan aprovechar. E 
aq,.iellas presentadas/20, podades pedir al dicho sennor corregidor que aquellas vea, e vistas 
mande/21 poner e ynterponer su abtoridad e dicreto en Benyto Rruyz, escryuano del/22 dicho 
conc,;ejo de la dicha villa para que las saque en linpio e les mande dar vn trala/23 do o dos o mas, 
tantos quantos el dicho conc,;ejo e vezinos e moradores/24 de la dicha villa oviesen menester, sy
gnados con su sygno, en manera que/25 fagan fee. Las quales escrituras, asy sacadas, pongan ab· 
toridad para que valan/26 asy conmo los mismos originales, e para que sobre lo que dicho es 
podades/27 fazer a fagades todos los abtos, pedimyentos, que necesarios scan de se fa/28 zer, que 
nos, el dicho conc;ejo, en nonbre de los vezinos e moradores e vnyver/29 sydad desta dicha villa 
fariamos e podriamos fazer presentes seyendo/30, avnque las cosas que pornos, el dicho conc;ejo 
e vezinos e moradores e vnyver/31 sydad de la dicha villa, ovyeredes de fazer e fizieredes scan ta· 
les, y de a/32 quellas que segun derecho rrequyera aver nuestro especial mandado e quan con/33 
pUdo e bastante poder conmo nos, el dicho conc,;ejo, avemos e tenemos para to/34 do lo suso di· 
cho e lo que dellos dependiere, aquel mysmo poder os damos/35 a vos, el dicho Pedro Saz Lear-
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do, nuestro procurador, con todas sus ynt;ideni;ias/36 e dependeni;ias, anexidades e conexida
des, quantas a e aver debe de/37 fuero e de derecho e con franca e libre e general admynJstrai;ion 
e/38 todo quanta por vo5, el Uicho Pedro Saz Leardo, fuere fecho, dJcho, pedido, abtua/39 do, 
enjuyziado nos, en nonbre del dicho coni;cjo, vezinos que lo avemos e avre/40 mos por bueno e 
firme e rrato e grato, estable e valedero para agora e para/41 en todo tienpo e, sy nei;esario es, 
rrelevaci;ion de presente, vos rreleva/42 mos de todo aquello que de derecho deveys ser rreleva
dos, so la clavsu/43 la de judit;ium systi judicatum solvi, con todas sus clvsulas, so o/44 bligai;ion 
que fazemos de los bienes e propios e rrentas del dicho/45 coni;ejo, asy muebles conmo rrayzes, 
avidos e por aver en todo logar que/46 para ello obligamos e para mayor firmeza asy lo 
otorgamos/47 ante Benyto Rruyz, nuestro escryuano, e testigos de yuso escritos, que fue/48 fe
cha e otorgada esta dicha cana de poder en la dicha villa de Alba~ete/49, en la camara del ayun
tamyento della, a treze dias del mes de setie!l/50 bre, anno del nas~imyento del nuestro Sennor e 
Salvador Ihesu Xristo de mill/51 e quynientos e treynta e tres annos. Testigos que fueron presen
tes, que/52 vieron otorgar esta dicha carta de poder a los dichos sennores ofi/53 ~iales Gon~alo 
de Alfaro e Juan de la Vacas e Damyan/54 Diaz, vezinos de la dicha villa. E firmaronlo de sus 
nonbres/55 en el rregistro desta cana los que sabian escrevir. E porque el dicho sennor/56 Juan 
Alonso, jurado, dixo que no sabia escrivir, firmo a su rruego/57 el dicho Gon~alo de Alfaro, testi
go suso dicho, Bartolome de Alcanna/58 vate, Myguel Soriano, Gon~alo Rruyz, rregidor, Diego 
Gomez/59, eJ bachiller Cantos, MygueJ Diaz. E yo, Benyto Rruyz, escryuano de/60 sus magesta
des e su notario publico e escryuano del secreto e ayun/61 tamyento del con~ejo de la dicha villa, 
que a todo lo suso dicho en/62 vno con los dichos testigos presente fui, e de otorgamyento/63 de 
los dichos sennores ofi~iales esta carta de poder cogi e de su pe/64 dimyento escrevi e saque en 
esta publica forma, segun que ante/65 my paso. E por ende, en testimonyo de verdad fize aquy 
este myo/66 sygno. Benyto Rruyz, escryuano/67. 

[() 

I 50 I, marzo 29, Albacete 

Compra del municipio de Albacete de las tierras de la Fuenquemadilla a Mateo San
chez. 

A.H.P. Albacete, Munlciplos 21 7, Libro de los Privileglos de la villa de Albacete 
(1533), fols. 45r-46r. 

PUBL. Y REG.: R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los Privllegios de la villa de 
Albacete (1533). Estudio Paleogr.tflco y Diplom:ltico, Albacete 1983, pags. 188-
189. 

Yo, Mateo Sanchez, vezino de la villa de Alba~ete, hijo de Mateo/2 Sanchez de Alcala, defun
to, que dios aya, vezino otrosy que fue/3 de la dicha villa, e de Mari Lopez, su muger, otorgo o 
conozco que/4 fago traspasa~ion e ven~ion de ~iertas tierras de pan/5 llevar, que son en la Fuen
quemadilla, termino de la no/6 hie <;ibdad de Chinchilla, que estan dentro en el eredamyento 
de/7 vna eredad, que yo erede del dicho Mateo Sanchez, my padre, que le/8 dizen de Meledriz, la 
qual el ovo por conpra de otros sub/9 i;esores e de las tierras de aquetla comarca, que afienca, 
de/10 vna pane e otra, con vnos beri;eales e con el lodoso quel dicho/11 my padre labrava. A 
vos, el coni;ejo e vnyversydad de la/12 dicha villa de Alba~ete, por quanto fazian muchos dannos 
en los/13 panes, que alli se senbravan, los bestiales de la dicha villa/14, e eran fatigados e prenda
dos por pre~io e contra de tres/15 mill e setei;ientos maravedis, forros de alcavala. Delos quales 
dichos maravedis me/16 tengo por contento a toda my voluntad, syn condit;ion/17 alguna, por 
quanto pasaron de vuestro poder al mio Ilana e rre/18 almente. Las quales dichas tierras vos fago 
traspasai;ion e ven/19 ~ion por virtud de vn previllejo, que fue dado de la dicha/20 eredad por Ios 
partidores, que diode tienpo ynmemorial aca/21 el muy alto e poderoso, el ynfante don Juan Ma
nuel, syendo/22 sennor de la dicha i;ibdad. El qual dicho previllejo es este que se/23 sygue e dize 
asy: 
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Sepan quantos esta carta vieren conmo nos/24, Benyto Sanchez de Valdeganga e don 
Gil de Villar de /25 Cantos, partidores e veedores del nuestro sennor don Juan de las 
tierras e eredamyentos de lavor de Chinchilla e su termino/27, par el poder a nos dado 
del die ho sennor, otorgamos e connosf28 r;emos que damos en dona~ion pa no rrevo
cables pa syen/29 pre jamas a vos, Pero Saz e a vos Pero, hijo de don Tello, tierra/30 
de lavor de pan, es a saber en el canpo destos mojones, dentro/31 el primer mojon de! 
Atalayuela de Pozancos, que parte/32 con los del Alveydar e con los de Albai;ete e con 
los/33 del Canpillo de Matillas, fasta el termyno que va de la villa/34 de Albai;ete fasta 
la senda de Santana, que torna al mojon prime/35 ro. E esta tierra vos damos en esta 
manera: que fasta vn anno/36 ayades coment;ado a labrar en ellas, sy no que finque/37 
para dar a otros que labren. La qual tierra vos damos con/38 entradas e salidas, las que 
vos pertenezcan, libre e quytas/39 para vender e canbiar e enpennar e para fazer 
dellas/40 en ellas toda vuestra voluntad, conmo de cosa vuestra propia/41. E porque 
ello sea firma e non venga en dubda diemos esta/42 nuestra carta sellada con nuestros 
sellos de t;era colorada. Fecha/43 a quatro dias de novienbre, era de mill e trezientos e 
o/44 chenta e quatro annos. 

Las quales dichas tierras, contenydas en el/45 dicho previllejo, en vno con la dicha heredad 
Meledriz, el/46 dicho my padre conpro de Andres Martynez, de La Gineta, que la ovo/47, el di
cho Andres Martines, de Andres Garcia, e las a poseydo por/48 suyas el e sus antet;esores, que 
parten con las tierras de! Al/49 veydar, pa que vos, el die ho cont;ejo, las tengays, y mas que/50 
non fagan danno nyn lleven penas a los bestiales desta villa, o que fa/51 gays de las dichas tierras 
a toda vuestra voluntad, syn condit;ion/52 alguna. E vos la doy con todas sus entradas e 
salidad/53 e derechos e pertenent;ias, e desde agora me desapodero/54 de las dichas tierras e 
pongo a vos, el dicho cont;ejo en la/55 tenent;ia e posesyon de las dichas tierras, pa agora c pa/56 
syenpre jamas, e prometo de non vos tirar las tierras/57 agora ny en nyngun tienpo, ny pedir 
rrestituyt;ion ny otra cosa/58 alguna, so pena del doblo. En fyrmeza de lo qua! rrogue/59 a Mart
yn Sanchez de Cantos e Andres Martynes de La Gineta e An/60 ton Sanchez de Munera e a Juan 
Gomez de Vit;en Perez t" a Mateo Ca/61 no, vezinos de la dicha villa, que firmasen aquy sus non
bres. Que fue/62 fecha esta escritura en la dicha villa de Albac;ete, en veynte e/63 nueve dias del 
mes de mart;o, anno del nast;imiento del nuestro/64 Sennor e Salvador Ihesu Xristo de myll quy
nientos e vn annos. Andres /65 Martynes, alcalde; Mateo Cano; Juan Gomez; Martyn Sanchez de 
Cantos/66; Anton Sanchez de Munera/67. 

11 

1489, marzo 21, Albacete 

Traslado parcial de una sentencia arbitral, dado por Francisco de Buenache, escribano 
piiblico de Albacete, de un pleito entre la villa de Albacete y el lugar de La Gineta, so
bre distintos asuntos que afectan a ambas partes. 

A.H.P. Albacete, Municipios 217, Libro de los privilegios de la villa de Albacete 
de 1533, fol. I46r-152v. 

PUBL. y REG.: R. CARRILERO MARTINEZ, Libro de los Privilegios de la villa de 
Albacete (1533). Estudio paleogriflco y diplomitlco, Albacete 1983, pigs. 150-
157. 

En la villa de Albac;ete veynte e vn dias del mes de marc;o/2 anno de! nasc;imyento de nuestro 
Sennor e Salvador Ihesu Xristo de/3 myll e quatrot;ientos e ochenta e nueve annos. Este dia en 
pre/4 sent;ia de my, Frant;isco de Buenache, escryuano publico en la dicha/5 villa de Albat;ete, e 
de los testigos de yuso escritos pare/6 t;ieron y presentes los honrrados Alfonso Gomez el viejo, e 
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17 Mateo Sanchez de Alcala e Myguel de Molina e Pedro Pinar/8, vezinos de la dicha villa de 
Albac;ete, e dieron e pronunc;iaron/9 vna sentenc;ya arbitraria, por escrito, el traslado e tenor/10 
de la cual es este que se s ygue, e dize asy/ 11: 

Por nos, Alfonso Gomez el viejo e Mateo Sanchez de Alll 2 cala e Myguel Molina e Pedro Pi
nar, juezes arbitros/ 13, arbitradores por parte del conc;ejo, justic;ia, rregidores, ca/14 valleros, es
cuderos, ofic;iales e omes buenos de la villa/15 de Albac;ete, e Anton de Moguer, en nonbre de los 
omes/16 buenos, vezinos del logar de La Gineta. Por vitud de los/17 poderes e conpromiso, en 
este caso a ellos dados e otorga/18 dos, dixeron que visto el proc;eso de pleito pendiente entre/19 
dicho conc;ejo desta dicha villa de Albai;ete e los omes buenos/20 del dicho lugar de La Gineta, el 
qual sea tratado ante los/21 muy altos e muy poderosos prini;ipes, el rrey don Fernando e la/22 
rreyna donna Ysabel, nuestros sennores. E visto el previllejo del/23 dicho lugar de La Gineta, que 
le fue dado e otorgado por el sennor/24 don Juan, hijo del ynfante don Manuel, de gloriosa 
memoria/25, e confyrmado del sennor don Fernando, su hijo, easy mismo/26 visto vn asyento 
de escritura e capitulai;ion, fecha entre el/27 coni;ejo desta dicha villa e los buenos omes de! di
cho logar/28 de La Gineta, que fue su fecha en quyce dias de dizienhre, anno/29 de! Sen nor de 
myll e quatroi;ientos e sesenta e tres annos/30. E visto todo lo al que a mas las dichas partes quy
sieron dezir e/31 alegar cada vno en favor de su derecho, e vistos todos los/32 abtos e meritos 
deste dicho pleito e cabsa, que nos fue de/33 very esamynar, e por quytar e apartar alas dichas 
panes/34 de pleitos e gastos e contiendas que se les podrian se/35 guyr de aquy adelante, e por 
bien de paz e concordia e/36 por los rreduzir a ella, e viendo el conpromyso e poder a/37 noso
tros dado por amas las dichas partes, e viendo a Dios ante/38 nuestros ojos/39. 

Fallamos que devemos mandar e mandamos que el dicho con/40 ~ejo e omes huenos destot 
dicha villa de Albai;ete, que ago/41 ra son o seran de aquy adelante pa syenpre jamas, sean/42 
tenydos e obligados por el dia de San Myguel de setien/43 bre de cada vn anno de poner e sacar e 
elegir de los vezinos/44 del dicho lugar de La Gineta vn akalde e vn alguazil e vn/45 escryuano, 
quales e aquellos que los buenos onbres del dkho lugar de/46 La Gineta o los mas dellos nonhren 
e sennalen de cada/47 vn anno, e quel ta! alcalde e alcaldes en el dicho lugar de La Gine/48 ta 
puedan judgar e librar e senteni;iar en los pleitos i;e/49 viles, fasca en contra de sesenta marave
dis, e no en mas. Easy mismo/50 puedan judgar e sentent;iar en rrazon de qualesquyer dannos/51 
que se hizieron en los panes e vinnas e arboles, que son e fueren en el/52 dicho logar de La Gine
ta. Este entre los vezinos de! dicho lugar/5 3 de La Gineta que se hizieren vnos a otros, asy conga
nados ma/54 yores conmo con menores e bestias e puercos e de otras quales/55 quyer natura e 
calidad que sean. E quel tal alcalde e alguazil/56, queasy fueren sacados, elegidos en vno con 
otros buenos/57 omes, vezinos e moradores del dicho lugar de La Gineta, que/58 en cada vn an
no puedan poner e sacar e elegir e nonbrar dos/59 onhres huenos de los vezinos del dicho lugar 
de La Gineta, jura/60 mentados, pa que aquestos e tales, so cargo del juramento que ellos hi/61 
zieren, puedan aprei;iar e apre~ien todos los dannos/62 que asy fueren fechos en cada vn anno 
por los tales ganados/63 en los dichos panes e vinnas e arboles de! dicho logar de La Gine/64 ta, e 
quel tal alcalde o alcaldes lo puedan judgar e senten/65 i;iar e determynar, segun que fallaren por 
derecho segun /66 las hordenan<;as desta dicha villa de Albai;ete, e manden/67 pagar los tales 
dannos de las personas culpantes a la/68 persona o personas que los tales dannos rre\'ibieren fasta 
en/69 contra de los dichos sesenta maravedis, e avnque sean de mayor/70 contra en quanto toca 
a estas dichas penas e dannos/71. 

Otrosy, declaramos e mandamos que 

E dada e pronuni;iada la dicha senteni;ya en preseni;ia de my, el/378 dicho escryuano e tcsti
gos de yuso escritos, estando presentes los hon/379 rrados Anton Sanchez de Munera, alcalde 
hordinario en la dicha villa/380 e Gil Sanchez de Munera e Diego Gomez de lnyesta, 
rregidores/381 e Juan Gomez del f'..ovo, jurado. Todos ofii;lales del coni;ejo de la/382 dice ha villa 
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de Alba\'ete. En nonbre del dicho coni;ejo e vezinos e mo/383 radores de la dicha villa dixeron 
que consentian y consyntieron/384 en la dicha senteni;ya e la davan e ideron por buena. E en 
preseni;ya/385 de Anton de Moguer, vezino desta dicha villa, en nonbre de los vezinos/386 e 
honbres buenos del dicho lugar de La Gineta dixo que/387 consentia e consyntio en la dicha 
senteni;ya e la dava e dio por/388 buena. E los dichos alcaldes e rregidor e jurado eel dicho 
An/389 ton de Moguer dixeron que pedian a my, el dicho escryuano que lo diese to/390 do por 
testimonyo sygnado a cada vna de las dichas panes, la/391 suya en publica forma para guardar e 
conservacion de su derecho/392. Testigos que fueron presentes a la pronunciai;ion de la dicha 
senten\:ya/393, llamados e rrogados espe\:ialmente pa esto: Mateo Canoe Rrodri/394 go Marco e 
Juan Gomez de Piqueras e Martyn Garcia de Alcoroches/395 vezino de la dicha villa de Alba\:ete. 
Fecha, dia e mes e anno e testi/396 gos suso dichos. Va escrito sobrerraydo o diz otros. 
Entrerrenglones/397 o diz queasy e o diz otros. Emendado o diz es. Sobrerraydo/398 o diz forma 
e o diz otros, o diz el rreparo. Testado o dezia/399 se. Non le enpezca. E yo, Fran\:isco de Buena
che, escryuano publico suso/400 dicho, que a la data e pronuncia\:ion de la dicha senten\:ya en 
vno/401 con los dichos Mateo Sanchez e Alfonso Gomez el viejo e/402 Pero Pinar e Myguel de 
Molina e Anton de Moguer, alcaldes/403 arbitros suso dichos, e en vno con los dichos testigos 
presente/404 fuy, estando presentes los dichos Anton Sanchez de Munera, alcalde/405, e Gil San
chez de Munera e Diego Gomez de Yniesta, rregidores/406, eJuan Gomez de Covo, jurado. To
dos ofi\:iales del dicho con/407 \:ejo. E el dicho Anton de Moguer, en el dicho nonbre e a 
pedimyento/408 del con\:ejo, justi\:ia, rregidores de la dicha villa de Alba\:ete. Este/409 traslado 
de la dicha senten\:ya original escrevi e saque en esta/410 publica forma, segun que ante my paso. 
E por ende fize aquy/411 estc myo sygno en testimonio. Fran\:isco de Buenache, escryuano/412. 

R. C.M. 
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INTRODUCCION 

Prcsentamos en el siguiente estudio la situaci6n epidemiol6gica de la Fie
bre de Malta en la provincia de Albacete a lo largo de once aiios, los compren
didos desde 1971 hasta 1981. 

La Brucelosis humana y animal tiene en nuestro medio caricter endemi
co y forma parte del grupo de enfermedades denominadas zoonosis (enferme
dades transmisibles de los animates al hombre), lo que plantea un grave pro
ble1na sanitario extensible a gran parte del territorio nacional. Por otro lado, 
lejos de rcmitir, esti experimentando en los Ultimos aftos un considerable 
aumento, al igual quc en otros paises de Europa como Grecia, Hungria, Polo
nia, etc., hecho Cste que nos ha inducido a la realizaci6n del presente trabajo. 

La Fiebre de Malta es el resultado de la confluencia de una serie de facto
res de indole biol6gica, econ6mica, social, politica y cultural, de forma que 
todos ellos imbricados entre si, contribuyen a la perpetuaci6n de la enferme
dad en nuestro medio. Seglln Csto, las posibles soluciones implican a numero
sos organisn1os: Sanidad, Agricultura, Ayuntarnientos, etc., de los que sere
quiere una acci6n coordinada y mantenida. Asf rnismo, debe destacarse como 
medida prioritaria en la enfcrmcdad quc nos ocupa, la Educaci6n Sanitaria. 

MATERIAL Y METODO 

Para la realizaci6n de nuestro estudio hemos utilizado las Fichas Epide
miol6gicas que nos ha proporcionado la Secci6n de Epidemiologia de la Dele
gaci6n Provincial de Sanidad. De ellas recogemos los datos referentes a: edad, 
sexo, profesi6n, fecha de declaraci6n de la enfermedad, titulo de aglutinacio
nes, condiciones de la vivienda (nllmero de miembros, de habitaciones, y 
existencia o no de agua y retrete), contacto con estiCrcol, con cabras, vacas u 
otros animates, ingesti6n de leche de diversos tipos, asi como el consumo de 
queso fresco de cabra u otra procedencia; por Ultimo se mencionan datos re
ferentes al tratamiento dado a deyecciones, orina y ropas del enferrno. En 
ocasiones no se han cumplimentado todos los epigrafes de la ficha de forma 
fehaciente, hecho f'ste que hacemos Constar en los respectiVOS apartadOS. 

Asi mismo, hemos consultado los censos de poblaci6n humana de nues
tra provincia a lo largo de los aftos estudiados, y de poblaci6n ganadera co
rrespondientes a 1981. Estos han sido facilitados por el lnstituto Nacional de 
Estadistica y la Delegaci6n Provincial del Ministerio de Agricultura. 
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Tras la recogida de datos en las fuentes antes mencionadas, hemos segui
do el metodo dasico de la Epidemiologia Descriptiva, mediante la tabulaci6n 
y representaci6n grffica de los mismos. 

De igual forma, comparamos los indices obtenidos en el estudi9 de nues
tra provincia con los de otras que cuentan con trabajos semejantes en el pe
riodo de tiempo a que nos referimos. 

Adaramos que los mapas utilizados presentan una distribuci6n munici
pal y comarcal que obedece a criterios geograficos, ya que, por ser un estudio 
de tipo epidemiol6gico, hemos preferido que asi fuera, sin acudir a mapas sa
nitarios. 

Finalmente, tras el estudio y analisis de los datos obtenidos presentamos 
las condusiones que de ello se desprenden y apuntamos las medidas que con
sideramos adecuadas para la soluci6n de! problema que se plantea. 

CONCEPTO DE BRUCELOSIS 

La Brucelosis es una septicemia aguda o subaguda comlln a numerosas es
pecies animales y transmisible al hombre. Los dos tipos mas importances de 
Brucelosis son la Fiebre de Malta y la Enfermedad de Bang, pero, dada la in
frecuencia de esta Ultima en nuestro medio, nos referiremos a la Fiebre de 
Malta coma sin6nimo de Brucelosis. 

La Melitococia o Fiebre Melitense, coma tambien es Hamada, esti relacio
nada etiol6gicamente con la Brucela Melitensis y afecta sobre todo alas profe
siones m:is relacionadas con el ganado ovino-caprino y a quienes beben leche 
cruda de estos animates o comen quesos no fermentados de los mismos. 

La sintomatologia de este proceso oscila entre infecciones subclinicas de 
los contaminados no enfermos, y la forma muy molesta, febril ondulante, 
sudoral-algica, esplenomegalica y con posibles complicaciones como espon
dilitis y orquitis entre otras. La mortalidad que produce es escasa, pero tiene 
gran tendencia a la recidiva. 

El tratamiento es fundamentalmente antibi6tico (tetracidina y estrepto
micina) y ofrece por lo general muy buenos resultados, pero lo realmente de
cisivo en la evoluci6n de la enfermedad en el medio, es su profilaxis, intima
mente relacionada con la higiene veterinaria. En este sentido, la vacunaci6n y 
el sacrificio de los animates enfermos pueden erradicar la enfermedad del me
dio. 

ETIOLOGIA DE LA BRUCELOSIS 

Las brucelas, responsables de la Fiebre de Malta, son parvobacterias Gram 
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negativas y aerobias estrictas. Morfol6gicamente son bacilos delgados con 
gran pleomorfismo y sin flagelos, por lo cual carecen de movilidad. Miden 
0.4-0.8 micras de diamctro y su longitudes de 0.4 a 3 micras. No forman es
poras, pero a veces estan encapsuladas, siendo esto de diffcil observaci6n. 

Dentro del genero hay cuatro tipos principales de brucelas: b. Melitensis 
(responsable de la Fiebre de Malta), b. Abortus (Enfermedad de Bang), b. Suis 
(agente de la Brucelosis en los cerdos) y b. Ovis (germen causal de la Brucelo
sis ovina). 

Son poco resistentes a la luz, al calor y a la acidez, pero en la naturaleza 
pueden mantener su virulencia durante varios meses, especialmente en estiCr
col, orina, cadiveres, aguas contaminadas, etc. 

Su cultivo es lento y requieren una temperatura optima de 3 7 ° C y un pH 
de 6.8. 

Los cuatro tipos de brucelas se diferencian entre si gracias a su actividad 
bioquimica y a su comportamiento frente a los colorantes de anilina. Todas 
ellas tienen los mismos antigenos somiticos y forman una endotoxina que se 
libera tras la lisis de la celula invadida, desempeiiando un papel en la patoge
nia de la enfermedad, pues actua como determinante en la virulencia del ger
men. Estos bacilos tienen un amplio espectro de infecci6n, ya que afectan a 
casi todos los animates, tanto domCsticos como salvajes. 

Recientemente han sido aislados nuevos tipos y subtipos de brucelas co
mo: b. intermedia, b. neotoma (afecta a muridos), b. tarandi (renos), b. rangi
fieri, etc. 

RECUERDO HISTORICO DE LA BRUCELOSIS 

Fue Jeferey Allen Marsttou en 1863 el primero en descubrir, en la isla de 
Malta, una enfermedad hasta entonces desconocida, a la que llam6 "Medite
rraneam gastric remittent fever", conocida hoy como Fiebre de Malta. Se se
par6 por entonces de la tifoidea, el tifus, y el paludismo, has ta aquel momen
ta indiferenciados. 

En 1887 David Bruce aisl6 el germen causal en cadiveres de animates 
contaminados, y posteriormente en el bazo de cuatro enfermos fallecidos por 
la fiebre sudoral-algica, ya catalogada como Fiebre de Malta. Al germen se le 
llam6 "Micrococcus Melitensis", y mis tarde, en honor de su descubridor 
''Brucela Melitensis''. 

Aunque los autores antes mencionados describieron la enfermedad desde 
el punto de vista clfnico, fue Matthew Louis Hughes quien en 1896 public6 en 
Londres su "Mediterraneam Malta o Undulat Fever", tras ser destinado a Mal
ta como medico militar. 

Posteriormente, con la introducci6n del serodiagn6stico, debida a 
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Wright en 1897, se estableci6 un diagn6stico de laboratorio de elevada fiabi
lidad. En el mismo afi.o, Bang describi6 un germen semejante en Dinamarca, 
responsable del aborto epizo6tico en b6vidos que fue llamado "Bacilo de 
Bang". 

En 1905 Zammit y Horrocks demostraron que el germen responsable es
taba presente en la leche de las cabras infectadas y que su ingesti6n era una 
forma de contagio. 

De nuevo, en 1914, Traum describi6 en Estados Unidos el aborto epizo6-
tico en cerdos, encontrando un germen semejante a los dos anteriores al que 
se denomin6 "Bacilo de Traum". En la misma epoca se observ6 que la Fiebre 
de Malta nose limitaba geogrificamente a la Region Mediterranea, sino que se 
hallaba mucho mis extendida, de forma practicamente universal. 

En 1919, Miss Evans analiz6 y sintetiz6 todos los conocimientos has ta en
tonces acumulados sobre la Fiebre de Malta y agrup6 a los diferentes germe
nes en una misma familia, a la que llam6 ''Bruce la'', en homenaje a Bruce. 
Posteriormente se han aportado precisiones sobre la identificaci6n del ger
men, su metabolismo, composici6n antigCnica, y procedimientos diagn6sti
cos, de tratamiento y profilicticos. 

Han sido publicados amplios y profundos estudios sobre Brucelosis, al-
gunos de cuyos autores mencionamos a continuaci6n: 

- Michel-Bechel y Huddleson, en 1939. 

- Ruiz de Castaneda, en 1942. 

- Pedro Pons y Farreras-Valenti, en 1944. 

Yen los ultimos afios el Comite Mixto FAO/OMS, que facilita informes sabre 
Hrucelosis, de indole mundial. 

En Espana, la Fiebre de Malta ha sido estudiada por numerosos investiga
dores, algunos de ellos ya mencionados. Durante los Ultimos ados se han cclt:
brado Reuniones Nacionales de Brucelosis en distintos punto.s del territorio 
nacional, la primera de ellas en Valladolid, en abril de 1977, dirigida por 
Rodriguez-Torres. 

Diremos tambien que comenz6 a considerarse como enfermedad de de
claraci6n obligatoria (EDO) en 194 3 y que desde 1966 asistimos a un nuevo 
brote, de marcada importancia, en el que se producen mis de 5. OOO casos 
anuales. 

Por Ultimo, respecto a la provincia de Albacete, donde la Brucelosis 
constituye un importante problema sanitario y econ6mico, no tenemos no
ci6n de ningUn estudio epidemio16gico deteni<lo sobre la citada enfermedad. 

EPIDEMIOLOGIA GENERAL DE LA BRUCELOSIS 

Lafuente de infecci6n en la Brucelosis la constituyen una serie de anima-
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les, fundamentalmente el ganado caprino, ovino, bovino y de cerda. Entre es
tos, el mis importante es la cabra, ya que mantiene una prolongad.a elimina
ci6n de brucelas, sobre todo por via vaginal. Estos animates se transmiten la 
enfermedad mediante pastos contaminados, aunque cabe la posibilidad de 
que sea a traves del coito, e incluso por efecto de los ordefiadores, que conta
minan las ubres de un animal sano a partir de otro enfermo. 

Igual mecanismo de contagio sucede en el ganado ovino, aunque en este 
la receptividad varfe mucho segun las diferentes especies. Cabras y ovejas 
presentan, a consecuencia de la enfermedad, abortos y mastitis en las hem
bras, y orquitis en los machos. A veces se convierten en eliminadores sanos o 
bien solo se detecta en ellos una disminuci6n de la secreci6n lictea. 

Tambien el ganado bovino se contagia, preferentemente por via digesti
va, y presenta de igual forma, abortos y mastitis brucel6sica como clfnica mis 
florida. 

Otro animal en el que es frecuente el padecimiento de la enfermedad es 
el cerdo, que no rara vez se convierte en eliminador cr6nico de brucelas. Los 
perros, aves de corral, liebres, gatos, etc., pueden sufrir la enfermedad, lo 
cual ha servido para explicar ciertos brotes epidemicos en Europa, a pesar de 
que el contagio de! hombre a partir de ellos es poco frecuente. 

La contaminaci6n es posible por la gran resistencia del germen, de hasta 
dos mcses en el medio ambiente: agua, polvo, orina, estiercol, leche cruda y 
queso fresco, en particular de cabra. 

Existe una gran selectividad entre el tipo de brucela y la especie de gana
do afectado. La cabra y la oveja se infectan por Brucela Melitcnsis, mientras 
que la vaca y el cerdo lo hacen por Brucela Abortus y Brucela Suis respectiva
mente. Asi, segiin el tipo de ganado predominante en cada zona geogrifica, 
seri una u otra Brucela la responsable de la enfermedad en el hombre. 

Practicamente todos los animates son sensibles a esta enfermedad. Es 
muy posible que en los animates salvajes se encuentre el reservorio del ger
men primario. 

La OMS seftala cuatro mecanismos importantes en la transmisi6n de la 
enfermedad. El mis importante por su frecuencia cs cl contacto directo con 
productos contaminados (estiCrcol, orina, etc.). SegUn la mayoria de los auto
res constituye del 60 al 70 por ciento de todos los casos. Este mecanismo ex
plica que la enfermedad sea generalmente profesional, afectando selectiva
mente a veterinarios, criadores de ganado y matarifes. El riesgo de contraer la 
enfermedad de esta forma es elevado, ya que las brucelas son capaces de atra
vesar la piel sana. Es la forma mis frecuente de contagio en el media rural. Se 
ha demostrado, ademis, que para que la enfermedad se produzca por conta
gio directo son necesarios menos germenes que para la contaminaci6n por 
via gistrica, y queen este Ultimo caso la enfermedad reviste menor gravedad. 

El segundo mecanismo de transmisi6n del animal enfermo al hombre se 
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produce a traves del aparato digestivo, mediante la ingestion de leche cruda y 
quesos frescos fundamentalmente. En este sentido, esta comprobado que la 
pasteurizaci6n de la Jeche y la fermentaci6n de los quesos destruyen !as bru
celas. Es posible que la enfermedad se transmita tambien al ingerir came cru
da de animales enfermos, o bien, alimentos contaminados con orina o heces 
de los mismos. Por Ultimo, las manos sucias por manejo de estiCrcol, o el agua 
de pozos contaminados sirven para transmitir la enfermedad por esta misma 
via. 

La inhalaci6n, es otro mecanismo capaz de transmitir la Fiebre de Malta 
mediante el polvo proviniente de las cuadras con estil:rcol e incluso de los ca
minos que utilizan los rebafios. 

El cuarto mecanismo consiste en la inoculaci6n y es frecuente en los tra
bajadores de laboratorio que manejan brucelas. 

Existen otros mecanismos secundarios, muy poco frecuentes, por ejem
plo la via conjuntival par frotaci6n de los ojos con las manos contaminadas. 
Recientemente se ha evocado el posible papel transmisor de !as garrapatas, 
pues al parecer !as brucelas se multiplican en ellas durante mucho tiempo, a la 
vez que conservan todo su poder pat6geno. Algunos insectos como las mos
cas, al posarse en el estitrcol, podrian contaminar posteriormente los alimen
tos. 

En cuanto al contagio interhumano, en la prictica, rara vez constituye un 
probkma. Se ha sefialado la posibilidad, no demostrada, de contagio por via 
sexual. Lo que si parece probado, es la transmisi6n a traves de sangre trans
fundida de un sujeto enfermo a otro sano. TambiCn se apunta el posible con
tagio a partir de la lactancia materna, especialmcnte si concurren circunstan
cias como la falta de higiene. De todas formas, el papel de la transmisi6n hu
mana parece que ha sido exagerado, asi lo afirma el Comite de Expertos de 
FAO/OMS. 

En relaci6n con la receptividad de !as distintas personas, puede decirse 
que se trata de una enfermedad profesional, ligada al medio rural de forma 
importante y con edades de maxima incidencia comprendidas entre los 20 y 
los 40 afi.os, siendo escasa la presentaci6n en niii.os y afectando preferente
mente a varones. 

El bajo nivel higienico favorece decisivamente la aparici6n de la enfer
medad, asi como intervienen factores alCrgicos en la receptividad por parte 
de! sujeto. 

Es en primavera y verano cuando mas enfermos de Brucelosis aparecen. 
A esta epoca de! afio corresponde una intensificaci6n de los trabajos ganade
ros que favorecen el contacto con los animates, ademas de ser la temporada 
en que mas abortos se producen y mas quesos se consumen. 

Se trata de una enfermedad endemo-epidemica que aumenta su frecuen
cia en el mundo entero en nuestros dias. Su intensidad, en cuanto a localiza-
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cion geogrifica, es maxima en la Region Mediterrinea, Asia Central y algunas 
regiones de America como Argentina, Mejico y Estados Unidos. Dentro de 
Europa es mas frecuente en Espana, seguido de Malta, Chipre, Italia, Grecia, 
Francia ... 

Segun Mezquita, hay cuatro importantes focos de Brucelosis en nuestro 
pais: 

- Aragones: Huesca, Zaragoz~ y Teruel. 

- Castellano-Navarro: Burgos, Logrono, Navarra, Palencia, Soria y 
Valladolid. 

- Andaluz: Granada, Milaga y Cordoba. 

- Manchego-Alcarreno: Albacete, Cuenca y Guadalajara. 

Podemos decir que la Brucelosis constituye un importante problema 
socio-econ6mico, pues produce evidentes perjuicios, entre los que cabe citar 
la perdida de gran numero de crias de ganado y la disminucion en la produc
cion de leche. Es importante tambien la gran perdida de mano de obra, ya que 
se trata de una enfermedad que puede llegar a ocasionar incapacidad ffsica 
temporal o permanente. La frecuente evoluci6n cr6nica y las secuelas que a 
veces deja, ocasionan cuantiosos gastos en tratamiento y rehabilitaci6n. 

EPIDEMIOLOGIA DE LA BRUCELOSIS EN ALBACETE 
PERIODO 1971-1981 

A) MORBILIDAD PROVINCIAL Y NACIONAL 

En este apartado exponemos la evolucion de la morbilidad brucelosica 
en Albacete, desde 1971a1981 (grifico num. 1). Esta evolucion se hace mas 
significativa al comparar las tasas de incidencia provinciales con las tasas na
cionales (I), que mostramos en el cuadro num. l y grifico num. 2. 

El primer ascenso brusco de la curva corresponde al aiio 197 4, en e1 cual 
se pasa de una tasa anterior de 1.62 por 10.000 hab. a una de 3.54, iniciando
se despues una tendencia decreciente que finaliza en 1977. 

Es a partir de 1978 cuando se inicia un muy importante aumento de la 
morbilidad brucel6sica. Posiblemente el mayor nllmero de casos aparecidos 
en 1981 se debe a la mejora de la declaracion que se produjo a partir de mayo, 
con la incorporacion al sistema EDO (Enfermedades de declaracion obligato
ria) de los medicos de zona de la Seguridad Social (2). De cualquier forma, e1 

(I) Bol. Epid. Sem., Direcci6n General de Salud PU.hlica, 1317 (1981). 
(2) Navarro Sanchez, C., Bo!. Salud Reg. Murciana, II (1982). 
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ascenso de la curva ya se observa en el grafico antes de 1981 y por tanto, de
bemos pensar en un aumento real de la morbilidad, asi como en una mayor 
fiabilidad de las tasas del ultimo afio estudiado, al que corresponde una inci
dencia de 6.89 por JO.OOO habitantes. 

Como se observa en el gr:ifico nllm. 2, las tasas de nuestra provincia son 
muy superiores alas nacionales, a excepci6n de los aflos 1972 y 1973. Ambas 
curvas, a partir de 1975, siguen un trayecto casi paralelo, yes en los iiltimos 
afios cuando divergen considerablemente. Podemos afirmar que, dentro de la 
endemia brucel6sica espafiola, Albacete presenta una morbilidad progresiva
mente mas elevada respecto a las tasas nacionales. 

Albacete Espana 
Ali.OS 

Casos Tasas Casos Tasas 

1971 72 2"09 6.147 1 '81 

1972 62 1'80 6.410 1'87 

1973 56 1"62 7.056 2'03 
1974 122 3'54 7.630 2'17 

1975 108 3'23 6.364 1'79 

1976 76 2"24 4.388 1'22 

1977 71 2'08 3.888 1'07 

1978 87 2'53 4.564 l '24 

1979 111 3'19 4.914 1'30 
1980 131 3"86 5.423 1"44 
1981 234 6'89 7.423 1'97 

CUADRO NUM. 1 

Casos de Brucelosis y tasas por 10.000 habicantes correspondientes al total nacional y a la 
provincia de Albacete. Perfodo 1971-1981. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 5/1984, #14.



99 

"' 
"' 

"' 
, .. 
"' ,. 
'" 
'" 
'" . 
.. 
• 
.. --
• 
• -
• 
• ,__ 

~ ~ 

" " " " " " " " " 10 I\ 
... w~ 

GRAFICO NUM. I 

Representaci6n evolutiva del nUmero de casos anuales de Brucelosis. Periodo 1971-1981. 
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GRAFICO NUM. 2 
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Representaci6n de las tasas de morbilidad por 10.000 habitantes en Albacete junto con la tasa 
nacional. Periodo 1971-1981. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 5/1984, #14.



100 

B) MORBILIDAD MUNICIPAL 

Ofrecemos a continuaci6n un an:;ilisis de la situaci6n brucel6sica, seglln 
la distribuci6n espacial en los 86 municipios que constituyen la provincia de 
Albacete. 

En el cuadro nllm. 2, se muestra la relaci6n de dichos municipios con la 
numeraci6n correspondiente a la de los gr:lficos niims. 3 al 13, en Ios cuales 
puede observarse la distribuci6n municipal, anualmente, en funci6n de la tasa 
de incidencia. 

Los municipios m:ls afectados en cada afto por la enfermedad, se agrupan 
en el cuadro n.Um. 3. La mayor tasa de incidencia alcanzada en los 11 afios re-

1- Villarrobledo 31- Jorquera 61- Ontur 
2- Minaya 32- La Recueja 62- Albatana 

3- La Roda 33- Casas de Juan NUl'i.ez 63- Povedilla 

4- Fuensanta 34- Pozo Lorente 64- Alcaraz 
5- Villalgordo 35- Villavaliente 65- PeDascosa 
6- Tarazona 36- Alatoz 66- Masegoso 
7- Madrigueras 3 7- Carcelen 67- Alcadozo 

8- Navas de Jorquera 38- Villa de Ves 68- Bienservida 

9- Cenizate 1i9- Viveros 69- Villapalacios 

10- Villamalea 40- El Ballestero 70- Salobre 

11- Casas lb:lt'iez 41- El Robledo 71- Vianos 

12- Alhorea 42- Casas de Lizaro 72- Paterna de Madera 

13- Villatoya 4 3- San Pedro 73- Bogarra 
14- Casas de Ves 11- Kalazotc 74- Ayna 
15- Balsa de Yes 45- La Herrera 75- LiCtor 
16- Ossa de Montiel 46- El Pozuelo 76- Hellin 

17- El Bonillo 47- Peiias de San Pedro 77- Villaverde 

18- Munera 48- Pozohondo 78- Ri6par 

19- Lezuza 49- Tobarra 79- Molinicos 

20- Barrax 50- Chinchilla 80- Eiche de la Sierra 

21- La Gincta 51- Hoya Gonzalo 81- Cotillas 

22- Montalvos 52- Higueruela 82- Yeste 

23- ALBACETE 53- Alpera 83- Lctur 

24- Motilleja 54- PCtrola 84- FCrez 

25- Mahora 5 5- Corralrubio 85- Socovos 

26- Golosalvo 56- Bonete 86- Nerpio 

27- Fuentealbilla 57- Almansa 

28- Abengibre 58- Fuente:llamo 

29- Alcal:l del Jlicar 59- Montealegre 

30- Valdeganga 60- Caudete 

Cl!ADRC) N. 0 2 

Relaci6n ordenada de los pueblos de la provincia de Alhacete y numeraci6n seguida en los 
gr:lficos siguientes. 
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visados, la ofrece Motilleja en 1974, con una tasa por 10.000 habitantes de 
132.35. 

Hay municipios en los que no se declar6 ningiin caso desde 1971 a 1981, 
fueron: -Cotillas, de la comarca de Alcaraz. -Fuensanta, perteneciente a la co
marca de La Mancha. -Mahora, Villa de Yes y Villatoya, los tres incluidos en la 
comarca de La Manchuela. 

Afio Municipio N.0 de casos 
Tasa por 

10.000 hab. 

1971 Barrax 11 46'31 
Povedilla 4 41'88 
Vianos 4 40'00 
Balsa de Ves 2 36'76 
Pozo Lorente 3 36'54 

1972 Pozuelo 5 45'87 
Vianos 5 49'06 
La Gineta 9 36'21 
Montalvos I 35'84 

1973 Pozuelo 6 56'12 
Alcadozu 4 27'5 I 

1974 Motilleja 9 132' 35 
Barrax 13 56'69 
Alatoz 5 48'35 
Villavaliente 2 40'56 
Bonete 5 38'72 

1975 Pefiascosa 5 71'42 
Alatoz 6 62'89 
Alhatana 6 56'71 
Barrax 12 53'83 
Lezuza 9 34'69 
Pozuelo 3 34'09 

CUADRO NUM. 3 (Continlia) 

Pueblos con mayor morbilidad bruce16sica (Tasa por 10.000 hab.). Periodo 1971-1981 
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Afio Municipio N. 0 de casos 
Tasa por 

10.000 hab. 

1976 Golosalvo 2 112'99 
Hoya Gonzalo 6 71'34 
Carcelen 6 54'69 
San Pedro 7 42'24 
PCtrola 5 33'73 
Alcala del Jlicar 7 32'25 
La Gineta 8 32'25 

1977 Nerpio 17 49'63 
Albatana 5 46'64 
Villapalacios 4 28'51 
Barrax 6 26'43 

1978 Lezuza 10 38'18 
Hoya Gonzalo 3 35'04 
Nerpio 11 32'22 
La Gineta 8 31'63 

1979 Lezuza 14 54'07 
San Pedro 6 37'85 
Masegoso 1 33'22 
Pozo Lorente 2 32'84 
Barrax 7 31' 13 

'1980 Fucnteilamo 28 108'35 
Alcadozo 5 45'04 
Masegoso 3 87'20 
Salobre 4 49'87 
Villaverde 3 37'08 

CUADRO NUM. 3 (Continuaci6n) 

Afio Municipio N. 0 de casos 
Tasa por 

10.000 hab. 

1981 Bogarra 21 108'19 
Vianos 6 104'89 
Bonete 12 93'75 
Motilleja 4 74'21 
Golosalvo 1 71'94 
El Bonillo 23 64'67 
El Ballestero 5 63'29 

CUADRO NUM. 3 (Conclusi6n) 
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Do 
~ 0-'0 por 10,000 hab. 

- 3()..60 por 10.000 hab. 

GRAFICO NUM. 3 

Distribuci6n municipal de la Brucelosis en la provincia de Albacete durante el afio 1971. 

Do 
~ 0-30 por 10,000 hab. 

- 30-60 por 10.000 hab. 

GRAFICO NUM. 4 

Distribuci6n municipal de la Brucelosis en la provincia de Albacete durante el aii.o 1972. 
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Do §;']- 0-30 por 10.000 hab. 

'0-60 por 10.000 bab. 

GRAFICO NUM. 5 

Distribuci6n municipal de la Brucelosis en la provincia de Albacele llurante el afio 1973. 

'" CJo 
~ 0-30 por 10.000 hab. 

-}0-60 por 10,000 hab. 

- Mli.B de 60 pOI' 10.000 bab, 

GRAFICO NUM. 6 

Distribuci6n municipal de la Brucelosis en la provincia de Albacete durante el afio 197 4. 
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Do 
§ 0-30 por l0.000 hab. 

1111 30-60 por 10.000 hab. 

- M~s de 60 por 10.000 hab, 

GRAFICO NUM. 7 

Distribuci6n municipal de la Brucelosis en la provincia de Albacete durante et afio 1975. 

Do 

-
~ 0-30 por 10.000 hab. 

30-60 por l0.000 hab. 

- M!s de 60 por 10.QOO hab. 

GRAFICO NUM. 8 

Distribuci6n municipal de la Brucelosis en la provincia de Albacete durante el afio 1976. 
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Do 
§ 0-'0 por 10.000 hab. 

- '0-60 por 10.000 hsb. 
- M!s de 60 por 10.000 hab. 

GRAFICO NUM. 9 

Distribuci6n municipal de la Brucelosis en la provincia de Albacete durance el alio 1977. 

Do 
.§ 0-30 pOJ.' 10.000 hab. 

B 'D-60 por.10.000 he.b. 

GRAFICO NUM. 10 

Distribuci6n municipal de la Brucelosis en la provincia de Albacete durante el aiio 1978. 
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Do 
~ 0-}0 per 10.000 hab. 

- 30-60 !>Or 10.000 heh, 

GRAFICO NUM. 11 

Distribuci6n municipal de la Brucelosis en la provincia de Albacete durante el aiio 1979. 

Do 
~ 0-30 por 10.000 hab. 

- ;50-60 por 10.000 hab. 

- K!a de 60 por 10,000 hab. 

GRAFICO NUM. 12 

Distribuci6n municipal de la Brucelosis en la provincia de Albacete durante el aiio 1980. 
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CJo 
~ 0-30 por 10.000 hab. 

ii!ll: 30-60 por 10.000 hab. 

- MAs de 60 por 10.000 h;ib. 

GRAFICO NUM. 13 

Distribuci6n municipal de la Brucelosis en la provincia de Albacete durante el aiio 1981. 

C) MORBILIDAD COMARCAL 

La distribuci6n comarcal de la Brucelosis en Albacete puede observarse 
en los cuadros nUms. 4 a 7 yen los gr3.f1cos nllms. 14 a 24. Hacemos uso de la 
distribuci6n de la enfermedad segiin las comarcas naturales de la provinc:ia, a 
lo largo de los aiios estudiados. 

Las tasas de la provincia (sin capital) son muy superiores, en todos los 
aiios, a las correspondientes a Albacete capital, tal como es de esperar por el 
gran fndice de ruralizaci6n de aquella. 
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1971 1972 1973 

N. 0 de N. 0 de N. 0 de 
casos Tasas casos Tasas casos Tasas 

Albacetc 72 2'09 62 1'80 56 1'62 
(cap. y prov.) 

Albacete 2 0'21 - - - -
(cap. sin prov.) 

Albacecc 70 2'H1 62 2'48 56 2'27 
(prov. sin cap.) 

Alcaraz 13 6' 15 I 0 5' 14 7 3'42 
Almansa 2 0'58 - - I 0'28 
Centro 30 2'43 24 l '92 17 1'34 
Hellin 7 1'80 4 I '03 7 1'81 
Mancha 4 0'67 II I '84 8 l '35 
Manchuela 9 2'59 9 2'44 10 2'94 
Sierra Segura 7 2'20 4 1'31 6 I '92 

CllADRl) NUM. 4 

Distrihuci()n comarcal y Casas de incidcncia por 10.000 hahitantes. Periodo 19"' 1-197 3. 

1974 1975 1976 

N." de N. 0 de N." de 
casos Ta!>as casos Tasas casos Tasas 

Albaccte 122 .1'54 108 :f2.~ 76 2'24 
(cap. y prov.) 

Alhacctc 9 ()'89 9 O'HH 2 ()' 19 
(cap. sin prov.) 

Alh:u::etc 1 1.~ 4'05 99 YIH 74 2'97 
(prov. ~in cap.) 

Alcaraz 12 5'98 8 4'47 8 4'49 
Almansa 20 5'75 .\ 0'87 9 2·55 
Ccntro 37 2'89 40 .~.I.~ 26 2'0.~ 

Hdlfn 4 I '04 13 -~'46 2 0'51 
Mancha 15 2'54 20 3'54 6 I '04 
Manchucla 25 7'40 12 .)'74 19 'i'90 
Sierra Sl.'gura 9 2'90 12 4'33 6 2'15 

CUADR() NllM. 5 

Oistrihuci6n coman_·al y tasas de incidencia por 10.000 hahitantes. Pcriodo 1974-1976. 
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1977 1978 1979 

N." de N. 0 de N. 0 de 

casos Tasas casos Tasas casus Tasas 

Albacete 71 2'08 87 2'5_, 111 3' 19 
(cap. y prov.) 

Albacete I ()'09 - - 2 0'18 

(cap. sin prov.) 

Albacete 70 2'97 87 3'68 109 4'60 
(prov. sin cap.) 

Alcaraz 5 2'89 5 2'85 16 9'18 

Almansa 3 0'83 8 2'21 9 2'45 

Centro 13 0'98 2_, 1'71 19 1''9 

Hellin 7 1'80 9 2'29 16 4'06 

Mancha 10 1'73 21 -~'61 37 6'49 

Manchuda 8 2'48 8 2'52 7 2'12 

Sierra Segura 25 9'04 13 4'74 7 2'58 

CUADR<> NllM. 6 

Distribuci6n comarcal y tasas de incidencia por 10.000 habitantc:s. Periodo 1977-1979. 

1980 1981 

N." de N." de 
casos Tasas casos Tasas 

Alhacete 131 3'86 204 6'89 
(cap. y prov .) 

Albacete I 0'08 17 l '45 
(cap. sin prov.) 

Albacete 130 5'8_'\ 217 9'73 
(prov. sin cap.) 

Alcaraz 27 17'61 42 27'39 

Almansa 28 7'63 24 6'54 

Centro 19 l '36 46 3'29 

Hellin 14 3'75 '·' 3'49 

Mancha 17 3'03 45 8'04 

Manchuela 10 3'30 21 6'94 

Sierra Segura 16 6'59 43 17'73 

CUADRC> NUM. 7 

Distribuci6n comarcal y tasas de incidencia por 10.000 habitantes. Pcriodo 1980-1981. 
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0-5 p<>r 10.000 bob, D 
,-10 p<>r 10.000 ho>.E3 

GRAFICO NUM. 14 
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Tasas de morbilidad por Brucelosis, cada JO.OOO hab en !as 

diferentes comarcas naturales de la provincia de Alhace1e 

duran1e el ai\o 1971 

0-5 por 10,000 hob.CJ 

GRAFICO NUM. 16 

Tasas de morbilidad por Brucelosis, cada 10.000 hab. en las 

d!ferentes comarcas naturales de la prol·incia de Albacete 

durante el afio 1973. 

0-5 p<>r 10.000 hob. D 
5-10 p<>r 10.000 hob.§ 

GRAFICO NUM. 15 

Tasas de morbilidad por Brucelosis, cada 10.000 hab en !as 

dlferentes comarcas naturales de la provincia de Albacete 

durante e1 ai'io 1972 

0-5 por 10.000 hob. D 
'.>-10 por 10.000 bab.§ 

GRAFICO NUM. 17 

Tasa~ de morhilidad por Brucelosis, cada I0.000 hab. en las 

dlferen1es comarcas naturales de la provincia de Albacete 

durante el afio 1974. 
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0-5 por lO.ooo hob.Q 

GRAFICO NUM. 18 

Tasa.oi de morbilidad por Brucelosis, cada JO.OOO hab en !as 

d1krentes comarcas narurales de la provincia de Albacete 

durante el ai'io 1975 

GRAFICO NUM. 20 

Tasas de morbilidad por Brucelosis, cada JO.OOO hab en las 

d1ferentes coffilll'Cas naturales de la provincia de Albacete 

durante e1 afio 1977. 

"" 

0-5 por 10.000 Jiob.O 
5-10 por 10.000 h•bS 

GRAFICO NUM. 19 

Tasas de morbilldad por Brucelosls, cada 10.000 hab en las 

diferentes comarcas narurales de la provincia de Alhacete 

durante e\ ai\o 1976. 

0-5 por rn.ooo hao.O 

GRAFICO NUM. 21 

Tasas de morbilidad por Brucelosis, cada 10.000 hab. en las 

diferentes comarcas naturales de la provincia de Alhacete 

durante el ai\o 1978. 
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0-5 por 10.000 ub. D 
5-10 p.or 10.000 bab.~ 

GRAFICO NUM. 22 
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Tasas de morbllidad por Brucelosls, cada 10.000 hab. en !as 
diferentcs c:omarcas ruaturalcs de l:t provincia de Albacete 

duran1e el ai\o 1979. 

.. o-' por 10.000 )>&b. O' 
5-lO por 10.000 hob. !§§! 
"'-•do 10 por 10.000 hob •• 

GRAFICO NUM. 24 

Tasas de morbilidad por Brucelosis, caw I0.000 hab. en \as 
dlferenres cornarcas naturales de la provlncia de Albacete 

dun.nte el ai\o 1981. 

0-5 por 10.000 hob. D 
5-Io por 10.000 haoa 
Mh •• 10 por 10.000 hab-

GRAFICO NUM. 23 

Tasas de morbilidad por Brucelosls, cada 10.000 hab. en !as 

dlferenies comarcas natunles de la provincia de Albaceu: 

dunnte cl at'io 1980 
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GRAFICO NUM. 25 

Evoluci6n de las tasas de morbilidad provinciales y de la 

comarca de AlcafllZ. Periodo 1971-1981. 
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GRAFICO NUM. 26 

Evoluci6n de !as 1asas de morbill<bd provinciales y de la 

comarca de Almansa. J>criodo 1971-1981 
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GRAFICO NUM. 28 

Evoluci6n de !as tasas de morbilidad provinciales y de la 
comarca de Hellfn. Periodo 1971-1981. 
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GRAFICO NUM. 27 

. ' 

Evoluci6n de !as lasas de morbilid:.i.d provlnciales y de la 
comarca de Centro. Perfodo 1971-l9Rl 
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GRAFICO NUM. 29 
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Evoluci6n de las tasas de morbilidad provinciales y de la 

comarca de Sierra Segura. Periodo 1971-1981 
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GRAFICO NUM. 30 

Evoluci6n de !as tasas de morbilidad provim;:iales y de la 
coman:a de La Mancha. Periodo 1971-1981. 
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GRAFICO NUM. 31 

F.voluci6n de !as tasas de morbllidad provinc:l:alcs y de La 

c.:omarc:a de La Manchuda. Periodo 1971-1981. 

La comarca de Alcaraz, ocupa el primer lugar en cuanto a incidencia bru
cel6sica, en los afios 1971 a 1973, 1975 y 1979 a 1981, siendo la segunda o 
tercera comarca en los afios restantes. Esto sitiia a Alcaraz como la comarca 
mas afectada de la provincia, siendo sus tasas mas elevadas que las provincia
les en todos los afios estudiados, especialmente a partir de 1978 (grafico niim. 
25). 

Las comarcas de Almansa y Centro presentan los menores indices de 
morbilidad dentro de la provincia. En 1971, 1972, 1973, 1975 y 1977 es la 
comarca de Almansa la menos afectada y s6lo supera la tasa provincial en 
1974, 1976 y 1980 (grafico niim. 26). Asimismo, son dos los afios, concreta
mente los dos primeros, en que la comarca de Centro supera la tasa provincial 
como puede verse en el grifico niim. 27. Es precisamente en esta iiltima co
marca donde menos ascendente es la curva en los iiltimos afi.os, ya que a par
tir de 1978 presenta !as tasas mas bajas de incidencia. 

Hellin y Sierra Segura se sitiian en torno a la tasa provincial (grificos 
niim. 28 y 29), con la particularidad de que asf como en la comarca de Hellfn 
(men or tasa de la provincia en 197 4 y 1976) se observa una tendencia decre
ciente en los dos Ultimos afi.os, en la de Sierra Segura hay un incremento. Esta 
comarca fuela mas afectada en 1977 y 1978, siendo la segunda, tras la comar
ca de Alcaraz, en 1981. 

Por ultimo, las comarcas de La Mancha y La Manchuela presentan altiba
jos en cuanto a la distribuci6n de sus tasas de morbilidad, desde 1971 a 1981 
(grificos niims. 30 y 31). La Manchuela present6 en 1974 y 1976 el mayor in
dice brucel6sico de la provincia, pero a pesar de ello sus tasas, al igual que !as 
de La Mancha, se aproximan, en general, alas provinciales. Ambas comarcas 
superan la tasa provincial en el Ultimo afi.o estudiado, habiendo permanecido 
por debajo en el afio anterior. 
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D) MORBILIDAD SEGUN SEXO Y EDAD 

Al igual que en toda la literatura nacional consultada, encontramos un 
claro predominio de la enfermedad en varones. Esta diferencia esti determi· 
nada, sin lugar a dudas, por factores profesionales de exposici6n al contagio. 

Disponiendo de 1.130 casos, hemos contabilizado 856 de ellos como va
rones y los 274 restantes de sexo femenino (cuadro niim. 8) lo que supone el 
75.92% y 24.08% respectivamente. Esta proporci6n, tres veces superior en 
el sexo masculino, es semejante a la que encontramos en Murcia en los afios 
1968 a 1979, superior a lo hallado en Valencia por Cortina Greus (3) e inferior 
a la proporci6n de Guadalajara (81.3%) y Soria (81.27%) por citar algunas. 

En 1980 y 1981 estas diferencias son menos marcadas (cuadro niim. 9). 

SEXO N. 0 DE CAS<>S 'Yo 

Varones 856 75.92 

Mujeres 274. 24.08 

Total ll:H> I 00 

CUA DR<> N. 0 8 

Morbilidad por sexos en el total de los aiios estudiados ( 197 I 1 981) 

ANO VAR<>NES 'Yc, MllJERES 'Yc, 

71 60 83 .. ~3 12 16.66 
72 52 83.87 10 16.12 

73 44 78.57 12 21.42 
74 99 81.14 2.1 18.85 

75 87 80.55 21 19.44 
76 56 73.68 20 26 . .:\1 

77 51 71.83 20 28.16 

78 64 73.56 2.1 26.4 -~ 
79 90 81.08 21 18.91 
80 89 67.93 42 3Z.06 
81 164 70.08 70 29.91 

CUADR() N. 0 9 

Distribuci6n por afios y sexos de los censos habidos Lie 1971 ;i, 1981 

(3) Cortina Greus, P.: Rev. San. Hig. Pub. 47, 685, (1973). 
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Otros trabajos, como el de Gidel (4), realizado en Africa Occidental, de
muestran un predominio de la Brucelosis en el sexo femenino, presumible
mente debido a la mayor exposici6n de estas al contagio. 

En cuanto a la edad, observamos una amplia distribuci6n desde los 5 a los 
60 aftos. La mayor incidencia, en ambos sexos, se produce en nuestra casuisti
ca entre los 15 y 19 ailos (grill cos niim. 32 y 3 3) con porcentajes de 14. 13 en 
varones y 11.67 en mujeres. Seguidamente presenta elevada incidencia el gn.1-
po comprendido entre 45 y 49 aiios, lo que significa un 10.08 por ciento de 
los datos globales (cuadro niim. 10). 

No hemos hall ado ningtln caso en menores de un aiio y encontramos una 
escasa incidencia en menores de 10 aiios y mayores de 54. 

La escasa morbilidad en los nifios es atribuida por algunos autores como 
Garrod (5), a la gran susceptibilidad de la brucela al medio icido del est6mago 
y a la hiperclorhidria fisiol6gica de los niiios respecto a los adultos, ya que es
te grupo de edad se relaciona con el contagio indirecto y es infrecuente en 
ellos la penetraci6n del germen por via cutinea o conjuntival, que requieren 
un mayor contacto. 

Podemos comprobar en el cuadro niim. 11 que los grupos de edad ma
yormente afectados, son mas j6venes en la actualidad que al principio de la 
decada, asi en 1971 corresponde al grupo de 35-39 aiios y a partir de 1976 se 
estabiliza en los 15-19 aiios, aunque en 1979 la incidencia de estos es seme
jante a la del grupo de 40-44 aiios. 

Siendo la Fiebre de Malta una enfermedad tipicamente profesional y so
cial podria sorprender el hecho de que la edad de mayor incidencia corres
ponda a un grupo tan joven de poblaci6n, sin embargo debe tenerse en cuenta 
que gran parte de ellos son ya trabajadores y que pertenecen a un medio rural 
donde el contagio es ficil. Son formas de contaminaci6n frecuentes en este 
medio la inhalaci6n de! polvo de estiercol y el consumo de productos conta
minados. 

Otros trabajos sobre provincias con Brucelosis endemica seiialan edades 
con indices miximos de morbilidad mis elevadas, asi en Murcia se sitUa entre 
35-64 aiios, en Avila entre 45-54 aiios, en Soria tambien por encima de 40 
aiios, etc., sin embargo estos datos han sido recogidos en diversas epocas, por 
lo que facilitan una vision poco homogenea. 

En los cuadros niims. 12 a 22, mostramos la distribuci6n por edades y se
xos en Albacete en cada uno de los aiios estudiados (graficos 34 a 44). 

(4} Gidel R., Alben, G.: Aspets epidemiologiques de la Brucellose humaine en Afrique Occidenta
le. Ann. Soc. Belge Med. Trop. 55: 65-75 (1975). 

(5) Garrod L. P.: A study of the bactericidalpower of hidrochlric acid and of gastric juice. St. 
Barth. Hosp. Rep. 72: 145, 1939. 
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EDAD VARONES % MUJERES % TOTAL % 

Menor de 1 - - -
1-4 10 1.16 3 1.09 13 1.15 
5-9 27 3.15 19 6.93 46 4.07 

10-14 67 7.89 26 9.48 93 8.23 
15-19 121 14.13 32 11.67 153 13.53 
20-24 65 7.59 15 5.47 80 7.07 

25-29 56 6.54 22 8.02 78 6.90 
30-34 67 7.82 17 6.20 84 7.43 
35-39 75 8.76 22 8.02 97 8.58 
40-44 74 8.64 24 8.75 98 8.67 
45-49 88 10.28 26 9.48 114 10.08 
50-54 66 7.71 23 8.39 89 7.87 
55-59 40 4.67 14 5.10 54 4.77 
60-64 31 3.62 13 4.74 44 3.89 
65-69 11 1.28 8 2.91 19 1.68 
70-74 11 1.28 2 0.72 13 1.15 

Mayor de 75 10 1.16 3 1.09 13 1.15 
No consta 37 4.32 5 1.82 42 3.71 

Total 856 274 1130 

CUADRO N. 0 10 

Relaci6n de edades y sexos en cl lOtal de Ins afios estudiados ( 1971 1981) 

ANO Edad de m<lxima incidencia 

71 35-39 
72 20-24 
73 15-19 
74 15-19 y 40-44 
75 40-44 
76 15-19 

77 15-19 
78 15-19 
79 15-19 y 40-44 
80 15-19 
81 15-19 

CUADR() N." 11 

Relaci6n de Jas edades de miximas incidencias bruce16sicas a lo largo de los an.os 71 a 81 
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GRAFICO NUM. 32 

Distribuci6n por edades de los casos de Brucelosis registcados en Albacete (capital y 
provincia) desde 1971 a 1981. 
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GRAFICO NUM. 33 

Distribuci6n comparativa por sexos y edades de la totalidad de casos cstudiados. 
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EDAD SEXO 

(aiios) TOTAL 
Varones Mujeres 

Menor de I - - -
1-4 I - I 

5-9 - 3 3 
10-14 9 - 9 
15-19 6 - 6 
20-24 6 - 6 
25-29 I - I 

30-34 2 I 3 
35-39 7 4 11 
40-44 8 - 8 
45-49 7 2 9 
50-54 3 - 3 
55-59 I I 2 
60-64 4 - 4 
65-69 - I I 
70-74 - - -

Mayor de 75 I - I 
No consta 4 - 4 

TOTAL 60 12 72 

CUADRO N. 0 12 

Distribuci6n por sexos y edades de los casos de Brucelosis registrada en Albacete (capital y 
provincia) durante 1971 
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" 

GRAFICO NUM. 34 

Distribuci6n por edades de los casos de Brucelosis registrados en Albacete (capital y 
provincia) durante el aiio 1971. 
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EDAD 
SEXO 

(aOos) 
TOTAL 

Varones Mujeres 

Menor de 1 - - -
1-4 - - -
5-9 2 1 3 

10-14 1 I 2 
15-19 7 1 8 

20-24 8 2 10 
25-29 6 1 7 
30-34 4 1 5 
35-39 5 - 5 
40-44 7 1 8 

45-49 5 I 6 
50-54 2 - 2 
55-59 1 I 2 
60-64 2 - 2 
65-69 - - -
70-74 - - -

Mayor de 75 I - 1 
No consta 1 - I 

TOTAL 52 10 62 

CUADRO N. 0 ·13 

Distribuci6n por sexos y edades de los casos de Brucelosis registrada en Albacete (capital y 
provincia) durante 1972 
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GRAFlCO NUM. 35 

Distribuci6n por edades de los casos de Brucelosis registrados en Albacete (capital y 
provincia) durante el ai\o 1972. 
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EDAD SEXO 

(aiios) 
TOTAL 

Va.rones Mujeres 

Menor de 1 - - -
1-4 - - -
5-9 2 - 2 

10-14 3 2 5 
15-19 8 2 10 
20-24 4 - 4 
25-29 I I 2 
30-34 3 I 4 
35-39 4 I 5 
40-44 2 - 2 
45-49 7 I 8 
50-54 2 - 2 
55-59 4 2 6 
60-64 2 - 2 
65-69 I I 2 
70-74 - - -

Mayor de 75 - - -
No consta I I 2 

TOTAL 44 12 56 

CUADRO N. 0 14 

Distribuci6n por sexos y edadcs de los casos de Brucclosis registtados en Albacete (capital y 
provincia) durante 1973 
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GRAFICO NUM. 36 

Distribuci6n por edades de los casos de Brucelosis registrados en Albacete (capital y 
provincia) durante el ati.o 1973. 
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EDAD SEXO 

(ados) 
TOTAL 

Varones Mujeres 

Menor de 1 - - -
1-4 - - -
5-9 3 - 3 

10-14 4 3 7 
15-19 12 4 16 
20-24 5 1 6 
25-29 8 2 10 

30-34 15 - 15 
35-39 6 3 9 
40-44 14 2 16 
45-49 9 4 13 
50-54 7 1 8 

55-59 5 1 6 
60-64 4 1 5 
65-69 - - -
70-74 1 - 1 

Mayor de 75 2 1 3 
No consta 4 - 4 

TOTAL 99 23 122 

CUADRO N. 0 15 

Distribuci6n por sexos y edades de los casos de Brucelosis registrados en Albacete (capital y 
provincia) dunnte 1974 

w•o•t .. o• 

! W '' H ll '' •! •o i• •o " " ~ >• 
lD•Dn 

GRAFlCO NUM. 37 

Distribuci6n por edades de los casos de Brucelosis registrados en Albacete (capital y 
provincia) durante el aiio 1974. 
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EDAD SEXO 

(ai\os) 
TOTAL 

Varones Mujeres 

Menor de 1 - - -
1-4 1 - 1 
5-9 3 I 4 

10-14 6 I 7 
15-19 4 2 6 
20-24 3 - 3 
25-29 4 3 7 
30-34 6 2 8 
35-39 10 - 10 
40-44 13 1 14 
45-49 11 2 13 
50-54 8 2 10 

55-59 5 3 8 
60-64 3 - 3 
65-69 - 2 2 
70-74 2 - 2 

Mayor de 75 - 1 1 
No consta 8 1 9 

TOTAL 87 21 108 

CUADRO N. 0 16 

Distribuci6n por sexos y edades de los casos de Brucelosis registrados en Albacete (capital y 
provincia) durante 1975 
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GRAFICO NUM. 38 

Dis'tribuci6n por edades de los casos de Brucelosis registrados en Albacete (capital y 
provincia) durante et afio 1975. 
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EDAD 
SEXO 

(ai\os) 
TOTAL 

Varones Mujeres 

Menor de I - - -
1-4 I - I 
5-9 2 4 6 

10-14 I 4 5 
I 5-19 12 2 14 
20-24 3 - 3 
25-29 4 I 5 
30-34 4 - 4 

35-39 8 2 10 
40-44 3 2 5 
45-49 8 I 9 
50-54 3 2 5 
55-59 I I 2 
60-64 2 - 2 
65-69 2 - 2 
70-74 I - I 

Mayor de 75 - - -
No consta I I 2 

TOTAL 56 20 76 

CUADRO N. 0 17 

Distribuci6n por sexos y edades de los ca.sos de Brucelosis registrados en Albacece (capital y 
provincia) durante 1976 
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GRAFICO NUM. 39 

Distribuci6n por edades de los casos de Brucelosis registrados en Albacete (capital y 
provincia) durante el alio 1976. 
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EDAD SEXO 

(aiios) 
TOTAL 

Varones Mujeres 

Menor de I - - -
1-4 1 2 3 
5-9 2 - 2 

10-14 8 2 10 
15-19 8 3 11 
20-24 3 - 3 
25-29 1 2 3 
30-34 3 1 4 
35-39 4 2 6 
40-44 2 1 3 
45-49 8 1 9 
50-54 5 4 9 
55-59 1 1 2 
60-64 1 1 2 
65-69 1 - 1 
70-74 - - -

Mayor de 75 - - -
No consta 3 - 3 

TOTAL 51 20 71 

CUADRO N .... 18 

Distribuci6n por scxos y edades de los casos de Brucelosis registrados en Albacete (capital y 
provincia) durante 1977 
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GRAFlCO NUM. 40 

Distribuci6n por edades de los casos de Brucelosis registrados en Albacete (capital y 
provincia) durante el ado 1977. 
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EDAD SEXO 

(ailos) 
TOTAL 

Varoncs Mujercs 

Menor de 1 - - -
1-4 3 1 4 
5-9 1 5 6 

10-14 6 5 11 

15-19 12 2 14 
20-24 3 1 4 
25-29 5 1 ·6 
30-34 7 2 9 
35-39 8 1 9 
40-44 3 - 3 
45-49 7 2 9 
50-54 3 1 4 
55-59 2 2 4 
6o-64 2 - 2 
65-69 - - -

70-74 - - -

Mayor de 75 1 - 1 
No consta 1 - 1 

TOTAL 64 23 87 

CUADRO N. 0 19 

Distribuci6n por sexos y edades de los casos de Brucelosis reglstrados en Albacete (capital y 
provincia) durante 1978 

N• Dl U.SOS 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

10 n IO H H II lil 0 so n '" n "' H 

l'AD!T. 

GRAFICO NUM. 41 

Oistribuci6n por edades de los casos de Brucelosis registrados en Albacete (capital y 
provincia) durante el aiio 1978. 
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EDAD SEXO 

(allos) 
TOTAL 

Varones Mujeres 

Menor de 1 - - -
1-4 - - -
5-9 4 3 7 

I0-14 8 - 8 
15-19 9 4 13 
20-24 8 2 10 
25-29 11 I 12 
30-34 12 2 14 
35-39 5 - 5 
40-44 11 3 14 
45-49 6 - 6 
50-54 6 2 8 
55-59 4 - 4 
60-64 2 2 4 
65-69 l - l 
70-74 l - l 

Mayor de 75 - l I 
No consta 2 l 3 

TOTAL 90 21 111 

CUADRO N. 0 20 

Distribuci6n por sexos y edades de los casos de Brucelosis registrados en Albacete (capital y 
provincia) durante 1979 
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GRAFICO NUM. 42 

Distribuci6n por edades de los casos de Brucelosis registrados en Albacete (capital y 
provincia) durante el aiio 1979. 
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EDAD 
SEXO 

(aiios) 
TOTAL 

Varones Mujeres 

Menor de 1 - - -

1-4 2 - 2 

5-9 3 2 5 
10-14 3 1 4 

15-19 18 6 24 

20-24 7 6 13 
25-29 2 2 4 

30-34 4 3 7 

35-39 3 4 7 
40-44 5 7 12 

45-49 11 2 13 
50-54 11 4 15 

55-59 5 1 6 

60-64 3 2 5 
65-69 1 1 2 

70-74 3 - 3 
Mayor de 75 2 - 2 

No consta 6 1 7 

TOTAL 89 42 131 

CUADRO N. 0 21 

Distribuci6n por sexos y edades de los casos de Brucelosis registrados en Albacete (capital y 
provincia) durante 1980 
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GRAFlCO NUM. 43 

Distribuci6n por edades de los casos de Brucelosis registrados en Albacete (capital y 
provincia)-durante el aiio 1980. 
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EDAD SEXO 

(aiios) 
TOTAL 

Varones Mujeres 

Menor de 1 - - -
1-4 I - I 
5-9 5 I 6 

10-14 IB 7 24 
15-19 25 6 31 
20-24 I 15 3 18 
25-29 13 B 21 
30-34 7 4 11 
35-39 15 5 20 
40-44 6 7 13 
45-49 9 10 19 
50-54 16 7 23 
55-59 11 I 12 
60-64 6 5 11 
65-69 5 3 B 
70-74 3 2 5 

Mayor de 75 3 - 3 
No consta 6 I 7 

TOTAL 164 70 234 

CUADRO N. 0 22 

Distribuci6n por sexos y edades de los casos de Brucelosis registrados en Albacete (capital y 
provincia) durante 1981 

GRAFICO NUM. 44 

Distribuci6n por edades de los casos de Brucelosis registrados en Albacete (capital y 
provincia) durante el aiio 1981. 
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E) MORBILIDAD ESTACIONAL 

Se corrobora en nuestro estudio la incidencia estacional habitual, es de
cir, encontramos la morbilidad mas elevada en e1 segundo trimestre, cuadro 
num. 23 y grifico num. 45, y dentro de este, es el mes de junio con 174 casos 
el que presenta mayor proporci6n (15.34%). Seguidamente yen orden decre
ciente son mayo, julio y abril los meses mas destacados. La media nacional se
t'iala en 1975 los meses de mayo y junio como los de maxima morbilidad. 

De nuestro total de 1.130 casos, 429 pertenecen al segundo trimestre, 
Cuadro n(im. 24, y solo 193 al cuarto trimestre. 

Los indices mensuales mis bajos corresponden a enero con 39 casos y a 
noviembre con 54 (cuadro num. 25). 

Observando el grifico num. 46, referente al balance estacional global, 
concluimos que a partir de abril se dispara la curva de distribuci6n, llegando a 
su punto culminante en el mes de junio, y descendiendo posteriormente para 
alcanzar en agosto la misma incidencia queen abril. Despues de agosto, el nll
mero de casos registrados es mucho mas bajo, manteniendose por debajo de 
100 casos al mes, referidos al total de los at'ios estudiados. 

En la zona baja de la curva, de septiembre a marzo, cabe destacar una pe
quefta elevaci6n de la incidencia en diciembre, data que coincide con los re
sultados obtenidos en estudios semajantes de Avila y Guadalajara. Esta peque
fta elevaci6n es especialmente marcada en 197 4. No conocemos la causa epi
demiol6gica a que obedece esta ligera elevaci6n de la morbilidad. 

TRIMESTRE 

1 0 2." 3." 4_0 

1.971 23 25 16 8 

1.972 19 21 19 3 
1.973 11 23 10 12 
1.974 4 47 38 33 
1.975 19 45 31 13 
1.976 19 24 29 4 
1.977 15 25 19 12 
1.978 9 42 14 22 
1.979 24 32 39 16 
1.980 20 54 24 33 
1.981 44 91 62 37 

207 429 301 193 

CUADRO N. 0 23 

Distribuci6n trimestral de los casos registrados de 1. 971 a 1. 981 
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TRIMESTRE N.° DE CASOS % 

l. 0 207 18.3 I 
2. 0 429 37.96 
3.' 301 26.63 
4.' 193 17.07 

CUADRO N. 0 24 

Distribuci6n trimestral de los casos registrados de 197 l a 1981 

En e1 grifico niim. 45, presentamos la evoluci6n trimestral en el periodo 
de tiempo estudiado, en la que se confirma lo anteriormente expuesto. Mos
tramos tambien la distribuci6n mensual de cada aiio (graficos niims. 47 a 57), 
asi como la distribuci6n por meses y municipios desde 1971 a 1981 (cuadros 
niims. 26 a 36). 

El predominio primaveral tiene 16gica explicaci6n, ya que en el medio 
eminentemente rural donde se desarrolla la enfermedad, se produce una ma
yor exposici6n al contagio en esta epoca. 

MES 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Total % 

ENERO 2 - 3 2 5 7 2 2 7 3 7 39 3.45 
FEBRERC) 9 8 5 2 9 7 3 I 8 IO 10 72 6.37 
MARZO 12 I I 3 - 6 5 10 6 9 7 27 96 8.49 
ABRIL 7 5 6 12 15 4 4 15 II 9 20 108 9.55 
MAYO II 11 12 19 10 5 9 13 9 18 30 147 13.00 
JUNIO 7 5 5 16 20 15 12 14 12 27 41 174 15.39 
JULIO 4 2 3 23 18 12 8 5 6 10 30 121 10.70 
AGOSTO 5 11 5 I I 10 13 8 3 21 8 12 107 9.46 
SEPTIEMBRE 7 6 2 4 3 4 3 6 12 6 20 73 6.46 
OCTUBRE I 2 8 3 4 - 3 10 3 13 13 60 5.30 
NOVIEMBRE 2 I 3 12 6 4 2 6 5 6 7 54 4.77 
DICIEMBRE 5 - I 18 3 - 7 6 8 14 17 79 6.99 

72 62 56 I 12 108 76 71 87 I I I 131 234 I 130 

CUADRO N. 0 25 

Distribuci6n por meses y afios de la totalidad de los casos que presentamos 
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GRAFICO NUM. 45 

Evoluci6n trimestral de los casos registrados desde 1971 hasta 1981. 
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GRAFICO NUM. 46 

Balance global de la evoluci6n mensual de la endemia brucel6sica durante los aiios 1971 a 
1981. 
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ME S E s 
MUNICIPIOS Total 

E. F. M. A. M. J. J. A. S. 0. N. D. 

Abengibre I I 
Albacete I I 2 
Alcaraz I I I 3 
AlmanSa 2 2 
Ayna I I 
Balsa de Ves 2 2 
Barrax I I 4 2 2 I 11 
Bogarra I I 
Bonillo 2 2 
CarcelCn I I 
Casas de Juan N. I I I 3 
Casas de Yes 2 2 
Eiche de la Sierra I I 2 
Gineta (La) I I I 2 I 6 
Higueruela I I I I 4 
Letur I I 
Lezuza 2 2 
Molinicos 2 2 
Ontur 2 2 
PCtrola I I 
Povedilla I 2 I 4 
Pozo Lorente I I I 3 
Pozuelo I I I 3 
Robledo I I 
San Pedro I I 
Tobarra 2 3 5 
Vianos 2 2 4 

TOTAL 2 9 12 7 I I 7 4 5 7 I 2 5 72 

CUADRO N." 26 

Casos de Brucelosis registrados en Albacete par meses y municipios durante el afio 1971 
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N• OE CASOS 
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GRAFICO NUM. 47 

Evoluci6n mensual de la endemia bruce16sica en la provincia de Albacete en el ado 1971. 
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ME S E s 
MUNICIP!OS Total 

E. F. M. A. M. }. }. A. s. 0. N. D. 

Alatoz I l 
Alcaraz I l 
Barrax 2 2 
Bonillo l I I 3 
CarcelCn l l 
Casas de Ves 2 2 
Gineta (La) 5 3 I 9 
Higueruela I I 
Lezuza 5 I 6 
Lietor I I 2 
Madrigueras 2 I I I 5 
Molinicos 4 4 
Montalvos I I 
Penas de s. Pedro 2 3 5 
PCtrola I I 
Pozuelo I 2 I I 5 
Robledo I I 
Tobarra 2 2 
Vianos I 2 I I 5 
Villalgordo I I 2 
Villapalacios 3 3 

TOTAL 0 8 II 5 II 5 2 II 6 2 I 0 62 

CUADRO N. 0 27 

Casos de Brucelosis registrados en Alba~ete por meses y municipios durante el aiio 1972 
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N" OE CASOS 
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GRAFICO NUM. 48 

MES ES 

Evoluci6n mensual de la endemia bruce16sica en la provincia de Albacete en el afio 1972. 
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M E S E S 
MUNICIPIOS Total 

E. F. M. A. M. ). ). A. s. 0. N. D. 

Alcadozo I 3 4 
Alcaraz I I 2 
Ayna I I 2 
Barrax I I 
Bonete I I 
Bonillo 5 5 
CarcelCn I I 
Casas de Ves I I 
Eiche de la Sierra I I 
FCrez 2 2 
Fuentealbilla 2 2 
Gineta (La} 2 I 2 5 
Lezuza I I 
LiCtor I I 2 
Madrigueras I I I 3 
Molinicos I I 
Motilleja I I 
Ontur I I 
Pefiascosa I I 
PCtrola I I 
Pozo Lorente I I 
Pozuelo I I 4 6 
Salobre I I 
Tarazon a I I 2 
Tobarra I 2 I 4 
Villamalea I I 
Villapalacios I I I 3 

TOTAL 3 5 3 6 12 5 3 5 2 8 3 I 56 

CUADRO N. 0 28 

Casos de Brucelosis registrados en Albacete por meses y municipios durante el afio 1973 
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GRAFICO NUM. 49 

Evoluci6n mensual de la endemia brucel6sica en la provincia de Albacete en el aiio 1973. 
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MES ES 
MUNICIPIOS Total 

E. F. M. A. M. }. J. A. s. 0. N. D. 

Abengibre I I 
Alatoz 4 I 5 
Albacete 6 I I I 9 
Alcal:1 del JU:car I I 2 
Alcaraz 2 2 I I I 7 
Almansa 2 2 2 6 
Alpera I I I 2 1 I 2 9 
Ayna 1 1 1 I 1 5 
Barrax 3 2 4 2 1 1 n 
Bonete 3 I 1 5 
Bonillo (El) 1 I 
CarcelCn 1 1 
Casas Ib:iiiez 1 1 
Eiche de la Sierra 2 1 3 
Gineta (La) 2 3 5 
Higueruela 2 1 1 4 
Hoya Gonzalo 2 2 
lezuza 2 2 1 5 
Madrigueras 1 1 
Motilleja 1 2 3 1 2 9 
Mun era I I 
Nerpio 1 I 
Ontur 1 1 
Pefias de S. Pedro 1 1 2 
Pefiascosa 2 2 
Pozohondo 1 1 2 
Pozo Lorente 1 I 
Tobarra 3 3 
yatdeganga 1 I 
Vianos 1 1 
Villalgordo 1 1 
Villamalea 1 I 
Villapalacios 2 2 
Villarrobledo I 6 7 
Villavaliente 2 2 

TOTAL 2 2 0 12 19 16 23 11 4 3 12 18 122 

CUADRO N. 0 29 

Casos de Brucelosis registrados en Albacete por meses y municipios durante I 97 4 
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Evoluci6n mensual de la endemia brucel6sica en la provincia de Albacete en el ali.o 197 4. 
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ME S E S 
MUNICIPIOS Total 

E. F. M. A. M. J. J. A. s. 0. N. D. 

Alatoz 2 I I l I 6 
Albacete 7 I I 9 
Albatana I I l l l l 6 
Alborea" l l 
Alcadozo l l 
Alcaraz l I 
Almansa I l 
Alper.1 l I 
Ayna I 2 l 4 
Barrax I l 3 I 2 2 2 12 
Bogarra l I 
Bonillo (El) l l I 3 
Casas Ibifiez I I 
Cenizate I I 
Eiche de la Sierra 2 2 4 
Fuentelilamo l l 
Gineta (La) 4 I I l 7 
Higueruela l 2 I I 5 
letur I l 
Lezuza 2 I l 2 I l l 9 
Motilleja l l 2 
Ontur 2 2 l l l 7 
Ossa de Montiel l l 2 
Peiias de S. Pedro l l 
Peiiascosa 5 5 
Pozohondo 2 2 
Pozuelo l 2 3 
San Pedro l l 
Tarazona 2 2 
Villalgordo I l 
Villamalea I l 
Villapalacios l l 
Villarrobledo I 2 3 
Yeste I l 2 

TOTAL 4 9 6 15 10 20 18 10 3 4 6 3 108 

CUADRO N. 0 30 

Casos de Brucelosis registrados en Albacete por meses y municipios durante 1975 
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Evoluci6n mensual de la endemia bruce16sica en la provincia de Albacete en el afio 1975. 
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M E S E S 
MUNICIPIOS Total 

E. F. M. A. M. }. }. A. s. 0. N. D. 

Abengibre 1 1 
Albacete 1 1 2 
Alcala del JU.car 1 2 4 7 
Almansa 2 2 1 1 6 
Ayna 1 1 
Barrax 2 2 4 
Bonillo 1 1 
Carcelen 1 1 1 1 1 1 6 
Casas Ib:iiiez 1 1 
Casas de Lazaro 1 1 
Caudete 1 1 2 
Cenizate 2 2 
Eiche de la Sierra 2 2 1 5 
Fuente:ilamo 1 1 
Gineta (La) 3 1 3 1 8 
Golosalvo 1 1 2 
Hell in 1 1 
Hoya 'Gonzalo 2 3 1 6 
Lezuza 1 1 1 2 5 
Ontur 1 1 
PCtrola 2 3 5 
Pozohondo 1 1 
San Pedro 1 2 1 2 1 7 

TOTAL 7 7 5 4 5 15 12 13 4 0 4 0 76 

CUADRO N. 0 31 

Casos de Brucelosis registrados en Albacete por meses y municipios durante el aiio 1976 
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GRAFICO NUM. 52 

Evoluci6n mensual de la endemia brucel6sica en la provincia de Albacete en el afio 1976. 
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M E S E S 
MUNICIPIOS Total 

E. F. M. A. M. J. J. A. S. 0. N. D. 

Abcngibre l l 
Alatoz I I 
Albacete l I 
Alba tan a I 2 I I 5 
Alcadozo 2 2 
Alpera I I 2 
Barrax I l l I 2 6 
Bonillo I I 
Casas lb:ifiez 3 3 
Caudete I l 
Eiche de la Sierra 3 2 2 I 8 
Fuenteilamo I l 
Gineta (La} I l 
Hoya Gonzalo l l 2 
Lezuza I 2 2 5 
Motilleja l I 
Munera 2 2 
Nerpio I I 3 4 3 I 2 2 17 
Ontur I l 
Ossa de Montiel l l 
Pozohondo l l 
Salobre I l 
Tobarra I l 
Villalgordo I l 
Villamalea I I 
Villapalacios l l l l 4 

TOTAL 2 3 IO 4 9 12 8 8 3 3 2 7 71 

CUADRO N. 0 32 

Casos de Brucelosis registrados en Albacete por meses y municipios durante el aiio 1977 
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GRAFICO NUM. 53 

Evoluci6n mensual de la endemia brucel6sica en la provincia de Albacete en et afi.o 1977. 
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M E S E S 
MUNICIPIOS Total 

E. F. M. A. M. }. }. A. s. 0. N. D. 

Abengibre I 1 
Alatoz I 1 2 
Albatana 3 3 
Alcadozo I 1 
Alcaraz 2 2 
Almansa 1 I 1 3 
Alpera 1 1 1 3 
Balazote 1 1 1 3 
Barrax 2 I 1 1 5 
Bonete 1 1 
Bonillo (El) 2 1 2 2 1 1 9 
Caudete 1 1 
Corralrubio 1 1 
Chinchilla I 1 
Eiche de la Sierra I I 
Glneta (La) 2 3 1 1 I 8 
Hellin 1 1 
Hoya Gonzalo 1 1 1 3 
Jorquera 1 1 
Lezuza 6 1 1 2 10 
Mocllleja 1 1 
Mun era 2 2 
Navas de Jorquera 1 1 
Nerp.io 4 5 2 11 
Ontur 5 5 
Povedilla 1 1 
Pozohondo 1 1 
Villamalea 1 1 2 
Villapalacios I 1 
Viveros 1 1 
Yeste 1 1 

TOTAL 2 1 6 15 13 14 5 3 6 10 6 6 87 

CUADRO N. 0 33 

Casos de Brucelosis registrados en Albacete por meses y municipios durante el afi.o 1978 
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ME SES 

Evoluci6n mensual de la endemia brucel6sica en la provincia de Albacete en el alio 1978. 
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M E S E S 
MUNICIPIOS Total 

E. F. M. A. M. ). ). A. S. 0. N. D. 

Albacete I I 2 
Albatana I I I 3 
Alcadozo I I 
Alcala del Jllcar I I 2 
Almansa I I I 3 
Alpera 2 I 3 
Balazote I I 
Barrax I 2 3 I 7 
Bonillo I I I I 2 6 
Casas Ibanez I I 
Casas de Juan N. I I 2 
Casas de Lizaro I I 2 
Eiche de la Sierra I I 2 
Fuente:ilamo I I I 3 
Gineta (La) I I I 3 
Hellin 2 I 3 
Herrera (La) I I 
Hoya Gonzalo I I 
jorquera I I 
Letur I I 
Lezuza I I 2 3 2 2 3 14 
Masegoso I I 
Minaya I I 
Munera 2 I 3 
Nerpio I I I I 4 
Ontur 2 I 2 5 
Ossa de Montiel I I 
Peii.ascosa I I 
Pozo Lorente I I 2 
Pozuelo I I 
Recueja I I 
Riopar I I 
Salobre I I 
San Pedro I I I I 2 6 
Tarazona 11 11 
Tobarra 2 2 I 5 
Vianos I I 
Villalgordo I I 
Villapalacios I I 2 
Viveros I I 

TOTAL 7 8 9 II 9 12 6 22 11 3 5 8 111 

CUADRO N. 0 34 

Casos de Brucelosis registrados en Albacete por meses y municipios durante el aiio 1979 
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Evoluci6n mensual de la endemia bruce16sica en la provincia de Albacete en el ano 1979. 
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M E S E S 
MUNICIPIOS Total 

E. F. M. A. M. }. }. A. s. 0. N. D. 

Alatoz 1 1 
Albacete 1 1 
Albatana 2 2 
Alborea 1 1 
Alcadozo 1 1 1 2 5 
Alcal:i del jiicar 1 1 
Alcaraz 1 1 
Ayna 1 1 
Ballestero (El) 1 1 2 
Barrax 2 1 3 
Bienservida 1 1 
Bogarra 1 1 
Bonillo (El) 3 4 7 
CarcelCn 1 1 
Casas Ibifiez 1 1 1 3 
Casas de Llizaro 1 1 2 
Casas de Ves 1 1 
Corralrubio 1 1 
Chinchilla 1 1 1 3 
Eiche de la Sierra 1 2 1 4 
Ferez 1 1 
Fuenteilamo 7 8 4 2 6 1 28 
Fuentealbilla 1 1 
Gineta (La) 1 1 
Hellfn 1 1 4 1 1 8 
Hoya Gonzalo 1 1 2 
Letur 1 1 2 
Lezuza 1 1 2 
Masegoso 3 3 
Minaya 1 1 2 
Molinicos 2 2 
Motilleja 1 1 
Munera 1 1 2 1 1 6 
Nerpio 1 2 3 
Ontur 1 1 
Pefiascosa 1 1 
Pozohondo 1 1 1 3 
Ri6par 1 1 1 1 4 
Robledo 1 1 
Salobre 1 1 2 4 
San Pedro 1 1 2 
Socovos 1 1 2 
Tobarra 1 2 3 
Vianos 1 1 2 
Villapalacios 1 1 
Villaverde 2 1 3 

TOTAL 3 10 7 9 18 27 10 8 6 13 6 14 131 

CUADRO N. 0 35 

Casas de Brucelosis registrados en Albacete por meses y municipios durante et afio 1980 
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Evoluci6n mensual de la endemia brucel6sica en la provincia de Albacete en el afio 1980. 
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M E s E s 
MUNICIPIOS Total 

E. F. M. A. M. J ). A. s. 0. N. D. 

Abcngibrt: I I 
Albacete II I ' " Alba1ana I I 2 
Alborea I I 
Akadozo I I 2 
Alcal::i del jiicar I I 
Alcaraz I I I I • Almansa I I 
Alpera I I 2 
Ayna I I 2 
Balazoie I I 2 
Ballestero (El) I I I I I ' B:urax I 2 I I I 6 

"""'" I I 3 I 2 6 I I I • 21 
"Bonele 2 2 .l 3 I I 12 
Bonlllo (El) I I ' 3 I ' l I 2 2 23 
Casas lb:i.t'iez I I I 3 
Casas de L;izaro I I 
Casas de Ves I I 
Caude1e I I 2 
Corntlrubio I I 2 
Chinchilla 2 ' 2 I 8 
Elc;:he de la Sierr;i I I 2 
Fueme:ilamo I I 
fucmealbilla I I 
Gineta (U) I I 
Golosalvo I I 
Hellin ·' 2 ' Hoya Gonzalo I I 2 4 
Jorqueu I I 
Lemr I I 4 2 I I 2 12 
Lezuza 3 • ' Madriguera~ 3 I I ' Mascgoso I I 2 
Minaya 2 I ' Mnllnicos I I 
Momealegre I I • 6 
Motillej;i. 3 I 4 
Munera 2 I I 4 
Navas de Jorquera I I 
Nerpio I I I 3 
Ontur I I 
Paterna I I I 3 
Pei\as de S. Pedro I I 2 
PdiaM:osa I I 2 
Pozohondo I I 2 
Rldpar I I 
Robledo (El) I I 
Roda (La) I 3 2 6 
Salobre I I 
San Pedro I 2 ' 8 
Tobarr;1. 3 I I ' Vianos I 2 I 2 6 
Villalgordo I I 2 
Villapalacios I I 
VillavaUente I I 
Villaverde I I 2 • Viveros 2 I 3 
Yeste 2 2 

TOTAL 7 lO 27 20 30 41 30 12 20 13 7 17 234 

CUADRO N. 0 36 

Casos de Brucelosis registrados en Albacete por meses y municipios. 198 I 
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Evoluci6n mensual de la endemia brucel6sica en la provincia de Albacete en et afio 1981. 
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F) MORBILIDAD PROFESIONAL 

En el cuadro niim. 42 se hallan distribufdos, segiin su profesi6n, los 
1. 130 enfermos de Brucelosis declarados en la provincia de Albacete desde 
1971 hasta 1981. 

Aproximadamente el 50% de los casos, corresponde a profesiones ex
puestas al contagio: agricultores, pastores, ganaderos, carniceros, etc. Esto 
confirma el car3.cter profesional de la enfermedad, tal como se considera en 
nuestro pafs. Sin embargo, siendo una provincia eminentemente agricola y 
ganadera, nuestra proporci6n de enfermos con trabajos expuestos al contagio 
directo es ligeramente inferior a la de otras provincias con similar indice de 
ruralizaci6n. 

En nuestro estudio destacan por su frecuencia las amas de casa y los estu
diantes, cuyos porcentajes son respectivamente 15.84 y 9.02. Debido al ori
gen rural de la mayoria de los integrantes de ambos grupos de poblaci6n, su
ponemos frecuente su exposici6n al contagio en el ambiente bruce16sico en 
que se desenvuelven. 

Un 12 .03 % de los enfermos realizan trabajos en los que no existe un con
tacto directo con el ganado o sus residuos, por lo que los consideramos como 
no expuestos al contagio directo y les atribufmos otras formas de contamina
ci6n, especialmente la ingesti6n de productos l:icteos. 

Profesiones N.0 de casos % 

Agricultores 314 27"78 
Pastores 235 20"79 

Amas de casa 179 15"84 
Estudiantes 102 9"02 

Jubilados 17 1"50 
Ganaderos 9 0"79 
Carniceros 7 0"61 
Matarifes 6 0"53 
Veterinarios 2 0"17 
Otras profesiones 136 12"03 
No consta 123 10"88 

TOTAL 1.130 100 

CUADRO N. 0 42 

Morbilidad por profesiones. Periodo 1971-1981 
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G) ANALISIS DE FACTORES ALIMENTARIOS 

El consumo de productos l:icteos es considerado como el mecanismo in
directo de contagio mas importante en la enfermedad que nos ocupa. 

En nuestra casulstica, el 34.15% consumi6 leche de cabra y el 37.16% 
queso fresco de cabra, por lo que deducimos que el contagio es fundamental
mente directo o en todo caso mixto. Estos datos se recogen en los cuadros 
niims. 37 y 38, y suponen valores medios con respecto a los obtenidos en es
tudios de otras provincias: Ciudad Real (queso fresco 45% y leche cruda 
7.5%), Guadalajara (queso fresco 21.31 % y leche sin control sanitario 
57.95%), etc. 

A pesar de no ser el mecanismo de trasmisi6n fundamental, hacemos 
constar su importancia, por la proporci6n que supone, y sobre todo, porque 
traduce circunstancias sanitarias insuficientes. 

La leche consumida por los enfermos que estudiamos esta, por lo gene
ral, fuera de cualquier control sanitario y el queso procede generalmente de 
elaboraci6n casera, datos estos que no hemos tabulado por recogerse de for
ma muy incompleta en !as fichas epidemiol6gicas, en las que se basa nuestro 
estudio. 

Otros factores alimentarios, como el consumo de carnes poco cocidas, 
no constan en nuestro anilisis de factores alimentarios por no haber datos al 
respecto, ademas de ser factores menos importantes dentro del contagio indi
recto. 

Leche consumida N. 0 de casos % 

Cabra 386 34.15 

Vaca 320 28.31 

Cabra y vaca 86 7.61 

No consumen 349 30.88 

No consta 128 11.32 

CUADRO N." 37 

Relaci6n del nUmero de casos en funci6n del consumo de lechc 

Tipo de queso N.0 de casos % 

Queso fresco de cabra 420 37.16 

Otros tipos de queso 315 27.87 

Ambos 132 11.68 

Ninguno 295 26.10 

No consta 149 13.18 

CUADR(l N. 0 38 

Relaci6n del nUmero de casos en funci6n del consumo de queso 
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H) CONTACTO CON EL GANADO 

En nuestra provincia, segUn Mezquita, la fuente de infecci6n principal en 
la Brucelosis es el ganado caprino, al igual que en el resto del foco manchego
alcarreiio, al cual pertenece (6). 

Con el fin de obtener un cilculo aproximado de la proporci6n de enfer
mos contagiados directamente a traves del ganado, especialmente caprino, 
recogemos en los cuadros niims. 39 y 40 el niimero de casos en los que hay 
constancia de un contacto con animates, asi como el porcentaje de enfermos 
que por su profesi6n o por !as condiciones de su vivienda han manipulado es
tiercol, principal producto contaminante de los animates de una forma direc
ta. 

Se trata de hacer una aproximaci6n, ya que sujetos que manipulan estier
col o que mantienen contacto con animates pueden contaminarse por otras 
vias, especialmente mediante la ingesti6n de productos licteos, aunque no 
sea lo mas frecuente. 

Observamos que el 61.94% del total de enfermos estudiados han mante
nido contacto con cabras y aproximadamente el mismo nllmero de enfermos 
(61.85%) manipularon estiercol, lo que pone de manifiesto el caricter profe
sional de la enfermedad y la importancia del contagio directo. 

En el cuadro nU.m. 41 se muestra el nllmero de cabezas de ganado por ha
bitante en 1981, en cada una de !as comarcas naturales de Albacete, asi como 
!as correspondientes tasas de morbilidad en ese mismo aiio, con el fin de esta
blecer un paralelismo entre ambos pariimetros. Efectivamente, en las comar
cas donde mayor es el niimero de cabezas de ganado ovino y caprino por ha
bitante (Alcaraz y Sierra Segura) es tambien donde mas incide la Brucelosis. 

Contacto con ganado N. 0 de casos % 

Cabras 700 61"94 

Vacas 89 7'87 

Otros animates 476 42'12 

CUADRO NUM. 39 

Casos de Brucelosis en los que existi6 contacto con animales. Periodo 1971-1981 

(6) Mezquita, M: Situaci6n de la Brucelosis en Espana. Direc. General de Sanidad, 1968. 
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Contacto con estiCrcol N.0 de casos % 

Si 699 61'85 

No 285 25'22 

No consta 146 12'92 

TOTAL I 130 100 

CUADRO NUM. 40 

Casos de Brucelosis en los que existi6 manipulaci6n de estiCrcol. Periodo 1971·l981 

N. 0 cabezas N.0 cabezas N.0 cabezas Morbilidad 
Comarcas gan. bovino gan. ovino gan. caprino (tasa por 

por hab. por hab. por hab. 10.UOU hab.) 

Alcaraz 0'162 6'282 0'620 27'39 

Almansa 0'028 1'318 0'175 6'54 

Centro 0'025 I '312 0'090 3'29 

Hellin 0'035 1'258 0'210 3'49 

La Mancha 0'025 2'494 0'263 8'04 

La Manchuela 0'009 I '915 0'068 6'94 

Sierra Segura 0'031 2'976 0'522 17'73 

CUADRO NUM. 41 

Tasas de cabezas de ganado por habitante en las diferentes comarcas de la provincia de Albacete 
y de morbilidad por Brucelosis en 1981 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 5/1984, #14.



160 

I) HIGIENE DE LA VIVIENDA 

Con objeto de conocer las condiciones higienicas en que viven los enfer
mos de nuestra casuistica, recogemos en los cuadros m:ims. 43 y 44 el grado 
de limpieza de sus viviendas, asi como la calidad de !as mismas. 

El 72.83% de !as viviendas aparecen con un buen grado de limpieza, sin 
embargo son menos de la mitad (44.69%) !as calificadas de buena calidad. 

Un 22.92% de los enfermos encuestados no poseen agua dentro de la vi
vienda, y un porcentaje superior (32.47%) carecen de retrete (cuadro nt:im. 
45). 

Este analisis informa acerca de !as dificultades higienicas con que cuen
tan muchos de los enfermos estudiados, pertenecientes al medio rural. 

Para observar el grado de hacinamiento de los enfermos, mostramos en 
el cuadro nUm. 46 un anilisis del nllmero de personas que conviven con 
ellos, yen el cuadro nt:im. 47 la distribuci6n segt:in el nt:imero de habitaciones 
con que cuentan sus viviendas. En et puede observarse que un I 0 .61 % de en
fermos residen en viviendas con s6lo una o dos habitaciones. 

Limpieza de la vivienda N.0 de casos % 

Buena 823 72"83 

Regular 96 8"49 

Maia 70 6'19 

No consta 141 12"47 

Total 1.130 100 

CUADRO NUM. 43 

An:ilisis del grado de limpieza de la vivienda 

Calidad de la vivienda N. 0 de casos % 

Buena 505 44"69 

Regular 371 32"83 

Maia 103 9" 11 

No consta 151 13"36 

Total 1 130 100 

CUADRO NUM. 44 

An:ilisis de la calidad de la vivienda 
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AGUA RETRETE 

N.0 de casos % N.0 de casos % 

Si 788 69'73 654 57'87 

No 259 22'92 367 32'47 

No consta 83 7'34 109 9'64 

Total 1.130 100 1.130 100 

CUADRO NUM. 45 

Distribuci6n de enfermos segUn posean o carezcan de retrete y agua en la vivienda 

N .0 de miembros que 
N.0 de casos % 

convive con el enfermo 

2 o menos 193 17'07 

3 198 17'52 

4 222 19'64 

5 206 18'23 

6 126 11' 15 

7 64 5'66 

8 o mas 50 4'42 

No consta 71 6'28 

Total 1.130 100 

CUADRO NUM. 46 

Distribuci6n de enfermos con respecto al nUmero de miembros que convive con ellos 

N.0 de habitaciones 

de la vivienda 
N.0 de casos % 

2 o menos 120 10'61 

3 305 26'99 

4 273 22'15 

5 149 13' 18 

6 85 7'52 

7 0 mas 69 6'10 

No consta 129 11 '4 l 

Total I.130 100 

CUADRO NUM. 47 

Distribuci6n de enfermos con respecto al nUmero de habitaciones de la vivienda 
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J) DIAGNOSTICO SEROLOGICO DE LA BRUCELOSIS 

Fue Wright quien puso de manifiesto los principios y aplicaci6n del sero
diagn6stico brucel6sico, siendo considerado en nuestros dias como el mejor 
procedimiento de diagn6stico en la Fiebre de Malta, ya que presenta una posi
tividad del 94 % . 

Esta prueba diagn6stica es la iinica que se menciona en las fichas epide
miol6gicas sobre las que basamos nuestro estudio. En el cuadro niim. 48 mos
tramos la relaci6n de las aglutinaciones encontradas en los 1. 130 casos estu
diados, donde podemos ver que proporci6n mas elevada corresponde a las 
titulaciones: 1/200-1/500, que sedan en 343 enfermos (30.35% de los regis
trados). Sefialamos queen el 17.07% de los casos, el epigrafe relativo alas 
aglutinaciones en las mencionadas fichas, consta como "aglutinaciones posi
tivas", sin que se especifique valor alguno. 

El serodiagn6stico, es positivo a partir de 8 a 10 dias del comienzo de la 
enfermedad y en ocasiones mas tardiamente. La positividad persiste durante 
un tiempo aproximado de 15 meses a 2 afios y, sobre todo, en sujetos expues
tos de forma permanente al contagio de brucelas. 

La titulaci6n minima exigible es de l /80 y por debajo de este valor se 
consideran casos dudosos, aunque Farreras considera titulos positivos a los 
superiores a 1/100. Otros autores dan por validas cifras mas bajas. Debemos 
aclarar que su hallazgo no significa enfermedad, sino solamente contamina
ci6n por brucelas. La enfermedad vendra dada por la sintomatologia clinica. 

En las Brucelosis agudas las aglutinaciones se positivizan con tftulos ele
vados: 1/1000-1/5000, que representan en nuestra casuistica el 7.61 %, mien
tras que las formas cr6nicas ofrecen titulaciones relativamente bajas, y pocas 
veces superiores a 1/160. 

Cuando la Brucelosis esti curada los valores antes mencionados van des
cendiendo poco a poco, para acabar negativizindose en un plazo variable, 
que a veces se prolonga hasta 10 afios. 

Diremos tambien que la reacci6n es positiva ante cualquier tipo de Bru
cela responsable de la enfermedad (Melitensis, Abortus, Suis ... ). 

Cuando la reacci6n de aglutinaci6n es negativa, o bien inferior al umbral 
de significaci6n clinica, cabe la posibilidad de que existan anticuerpos blo
queantes elevados. En este caso el diagn6stico de Brucelosis antigua, subagu
da o cr6nica, es admisible, sin embargo, se precisarian otras pruebas serol6gi
cas o alergicas para su dilucidaci6n. 
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TITULACION N. 0 DECASOS % 

Menor de l /80 29 2.56 

1/80-1/200 237 20.97 

1/200-1/500 343 30.35 

l /500-111000 167 14.77 

Mayor de 111 OOO 86 7.61 

Consta + 193 17.07 

Consta - 12 1.06 

No consta 63 5.57 

Total 1130 100 

CUADRO N. 0 48 

Balance de !as aglutinaciones registradas en el total de los casos declarados de 1971 a 1981 

K) MEDIDAS HIGIENICAS SOBRE DEYECCIONES, ORINA, Y ROPAS DE 
LOS PACIENTES 

Segun observamos en el Cuadro num. 49, algo mas de la mitad de nuestra 
casuistica somete a tratamiento las deyecciones y orinas, y casi el 40% tratan 
las ropas de forma especial. Debemos tener en cuenta el elevado porcentaje 
de datos que no se consignan en las fichas epidemiol6gicas, referidos a estos 
apartados, por lo que las cifras anteriores son una mera aproximaci6n. Pero, 
dado que algunos autores sefialan el contagio interhumano como una posibi
lidad, hemos preferido constatar los datos obtenidos en este breve apartado. 

Las deyecciones y orinas suelen ser tratadas con cal, lejlas o mediante en
terramiento. La ropa se somete a elevadas temperaturas, en algunos casos a 
ebullici6n y tambien a lavados con lejia. 

Por lo general, el tratamiento de las deyecciones, orina y ropa, esti en re
laci6n directa con el nivel higienico y social de poblaci6n afectada. 

SON 
% 

NO SON 
% 

NO 
% TOTAL 

TRATADAS TRATADAS CONST A 

OEYECCIONES 590 52.21 119 10.53 421 37.25 1130 

ORlNAS 607 53.71 104 9.20 419 37.07 1130 

ROPAS 446 39.46 53 4.69 631 55.84 1130 

CUADRO N. 0 49 

Relaci6n de la casuistica que presentamos en funci6n de que se hallan sometido o no a tratamien
to las deyecciones, orinas y ropas de las personas afectadas 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

I. La provincia de Albacete presenta una elevada morbilidad brucel6si
ca, ascendente a lo largo del periodo de tiempo estudiado (1971-1981). Ex
cepto en 1972 y 1973, sus tasas de incidencia son superiores alas tasas nacio
nales, increment:indose la diferencia entre ambas en los ultimos aiios. 

2. Confirmamos en nuestro estudio el marcado cariicter rural de la Bru
celosis. Solamente en pueblos de escasa poblaci6n se super6 una tasa de inci
dencia de 100 por 10.000 habitantes: Motilleja en 1974, Golosalvo en 1976, 
Fuenteilamo en 1980, Bogarra y Vianos en 1981. 

3. La comarca de Alcaraz ha sido, segun nuestro estudio, la mas afecta
da de todas la que componen nuestra provincia. Sus tasas de morbilidad bru
cel6sica superaron en todos los arlos la tasa provincial. Posiblemente sea esta 
la comarca mas deprimida desde el punto de vista higienico-sanitario. 

4. La incidencia en varones es tres veces superior a la encontrada en 
mujeres. 

5. La mayor morbilidad en ambos sexos se produce entre los 15 y 19 
afios, correspondiendo un segundo puesto a la poblaci6n comprendida entre 
los 45 y 49 afios. Esto supone un rejuvenecimiento en los iiltimos afios de la 
edad de incidencia maxima de la Brucelosis. 

6. El mes en el que mayor morbilidad se produce es Junio, seguido de 
Mayo y Juli9. Trimestralmente hablando, encontramos los indices mas eleva
dos en el segundo y tercero. 

7. El mecanlsmo de transmlsl6n fundamental es el contaglo dlrecto. En 
nuestra casuistica un 61.94% y un 61.85% mantuvieron contacto con cabras 
o manipularon estit:rcol respectivamente. Precisamente las comarcas mas 
afectadas de la provincia en 1981 (Alcaraz y Sierra Segura) son las que cuen
tan con mayor nllmero de cabezas de ganado ovino y caprino, segUn censos 
ganaderos de ese mismo afio. 

8. Recogemos un consumo de leche de cabra del 34 .15 % , y de queso 
fresco de cabra del 37 .16%, lo que nos permite deducir que el contagio indi
recto ocupa un segundo lugar en nuestra provincia, si tenemos en cuenta el 
elevado porcentaje de enfermos expuestos al contagio directo, referido en el 
punto anterior. 

9. La Brucelosis constituye en la provincia de Albacete, al igual queen 
todo el territorio nacional, una enfermedad con fuerte cariicter profesional. 
Aproximadamente el 50% de los datos recogldos corresponden a profesiones 
expuestas directamente al contagio: agricultores, pastores, ganaderos, mata
rifes ... 

10. Como expresi6n de las condiciones higienicas de nuestros enfer
mos, sefialamos el bajo nivel de las mismas con que cuentan algunos de ellos, 
lo cual es sin duda un factor favorecedor del contagio. Enco.ntramos que me-
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nos de la mitad de los enfermos estudiados, residen en viviendas considera
das de buena calidad, careciendo de retrete mas de la cuarta parte de ellos. 

Somos conscientes de! esfuerzo que en este momento realiza la Excelen
tisima Diputaci6n de Albacete en la lucha contra la Brucelosis animal, y consi
deramos esta como la medida prioritaria necesaria para erradicar la Fiebre de 
Malta de nuestra poblaci6n. Por otra !ado, sera necesario un incremento de! 
control sanitario en la distribuci6n y venta de productos lacteos, pues aunque 
la legislaci6n es clara et respecto, su cumplimiento es todavia insuficiente en 
el area rural. Es evidente que este doble ataque a la fuente de infecci6n y a la 
vfa de transmisi6n alimentaria, se traducira en los pr6ximos afi.os en un noto
rio descenso de la morbilidad brucel6sica en la provincia. 

Ademas, debe tenerse en cuenta el importante papel de la educaci6n sani
taria, asi como medidas referentes a la convivencia hombre-animal. Ambas in
dicaciones, referidas fundamentalmente al medio rural, s6lo pueden enten
derse dentro de un nivel socio-cultural y econ6mico mas elevado, en et que la 
educaci6n sanitaria es s6lo una parcela de la educaci6n general. 

Consideramos importante la creaci6n de un Sistema de Vigilancia Epide
miol6gica sobre Brucelosis Humana, de forma que sea f:icilmente detectable y 
controlable cualquier brote epidemico o fen6meno relacionado con la enfer
medad. 

Y por iiltimo, apuntar un dato en el que coinciden todos los estudiosos 
del tema, esto es, que todas las medidas anteriormente expuestas sobre la lu
cha contra la Brucelosis deben llevarse a cabo en todo el :imbito nacional de 
forma homogCnea y energica. La rentabilidad econ6mica y sanitaria de esta 
inversion es indudable. 
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LOS ESPACIOS DE OCIO EN LA PROVINCIA DE ALBACETE 

UNA PROPUESTA DE ACTUACION 

Por Jose CARPIO MARTIN 

INTRODUCCION 

Este articulo se ha redactado para cubrir dos objetivos: 

a) La comunicaci6n de la metodologia utilizada en varios trabajos aplica
dos. 

La Secretaria de Estado de Turismo, encarg6 a empresas de estu
dios los planes de aprovechamiento de los recursos turisticos de va
rias provincias y posteriormente, los planes sectoriales de campamen
tos de turismo. En este articulo se ejemplariza en la provincia de Alba
cete, con la mayor simplificaci6n expositiva, el esquema metodol6gi
co y los objetivos planteados en varios trabajos (en las provincias de 
Albacete, Alicante, Cuenca, Guadalajara y Jaen), asi como la forma de 
plantear los instrumentos operativos para el desarrollo de un plan de 
aplicaci6n de los objetivos propuestos. 

La presencla de este articulo se justifica como aportaci6n en el 
ambito de la Geografia Aplicada y la ordenaci6n del territorio, de ex
periencias que puedan ser discutidas o utilizadas por ge6grafos, y co
mo conocimiento de los muchos trabajos y estudios en los que la par
ticipaci6n de los ge6grafos es solicitada. 

b) El segundo objetivo es la difusi6n de una propuesta de actuaci6n so
bre los espacios de ocio en la provincia de Albaceie presentada a la Se
cretaria de Estado de Turismo y, mas concretamente, del plan de crea
ci6n de campamentos de turismo. 

Este plan s6lo puede empezar a desarrollarse por una efectiva 
coordlnaci6n entre las administraciones piiblicas. 

En la provincia de Albacete existen las condiciones objetivas, las 
personas suficientemente capacitadas, los instrumentos para cumplir 
este plan, en caso de que la oportuna reflexi6n y di:ilogo confluyan en 
la voluntad de realizaci6n. Este articulo quiere genericamente soste
ner la opinion de que los estudlos deben ser utilizados, aunque poste
riormente tengan que ser desestimados o modificados. 
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En cualquier caso, este trabajo cumple el objetivo minimo de esta
blecer un inventario de areas turisticas en la provincia de Albacete. 

I. om-ETIVOS DEL ESTUDIO 

El objetivo final de! estudio (I) fue la presentaci6n de la localizaci6n de 
nuevos campamentos de turismo en la provincia de Albacete y de! Esquema 
Director de localizaci6n que constituye el instrumento operativo para la or
denaci6n de la actividad campista provincial. 

El proceso de ordenaci6n, aparece vinculado al analisis de los elementos 
de! sistema territorial que estan relacionados con la actividad recreativa y tu
ristica (sistetna de asentamientos, infraestructuras y equipamientos, areas de 
especial valor natural, embalses). Asi, el plan incorpora el objetivo amplio de 
ofrecer un diagn6stico de la situaci6n turistica, estructurando un marco de 
referencia finalista para diseiiar !as estrategias de localizaci6n. 

Evidentemente, cualquier Plan Sectorial como la misma ordenaci6n de 
los espacios de ocio, deben contemplarse en relaci6n con planteamientos mas 
generales que, para este trabajo, de manera generica y selectiva pueden ser los 
siguientes: 

- politicas y objetivos diseiiados por las Comunidades Aut6nomas. Entre 
los objetivos tcrritoriales en Castilla-La Mancha se considera: " ... el de
sarrollo de la region debe realizarse de forma que mantenga y conserve 
sus actuales valores ambientales" (2). 

- de reactivaci6n econ6mico-social de las areas de montafta de la provin
cia de Albacete, con desarrollo de una oferta turistica integrada en las 
Sierras de Alcaraz y de! Segura. 

- las diversas tendencias "consumo/conservaci6n" de la naturaleza en el 
marco de proceso de urbanizaci6n del espacio rural y la demanda cre
ciente de usos recreativos. 

- En nuestro caso, se consideran como programas id6neos para la gesti6n 
de los recursos turisticos, aquellos que son concebidos desde la creen
cia de una limitaci6n de los recursos de todo tipo y de un respeto a los 

(1) Plan Sectorial de Campamentos de Turismo, Provincia de Albacete. Ministerio de Transpor
tes, Turismo y Comunicaciones. Secretaria de Estado de Turismo. 1982. 
(Este estudio fue elaborado por un equipo bajo la direcci6n del autor de este articulo). 

(2) Ministerio de Economia y Comercio.-1982. Programa Econ6mico Regional de Castilla-La 
Mancha. Periodo 1982-1984. Madrid. 
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valores culturales y de la naturaleza, en el marco de las filosofias espa
ciales del ecodesarrollo. Un programa de gesti6n integral de los recur
sos, debe ser el instrumento id6neo que recoja todos los elementos del 
analisis de la promoci6n y de la gesti6n. 

El Plan Sectorial debe incluirse, en su momento, en este plan inte
gral de gesti6n. 

II. METODOLOGIA DEL ESTUDIO 

El estudio se estructura en dos partes: 

A. Anilisis de la situaci6n actual, con especial referencia ·a la situaci6n 
actual del mercado turistico y de la actividad campista. 

B. Esquema Director de localizaci6n, que es el instrumento operativo 
en el que materializan los anilisis y conclusiones. 

CUADRO I. ESQUEMA METODOLOGICO 

OBJETIVOS f---------------------------~ 
DEL PLAN 

ANALISIS 

GENERAL 

ANALISIS DEL 

SISTEMA TERRITORIAL 

ANALISIS DE 

RECURSOS TURISTICOS 

ANALISIS DEL 

MERCADO TURISTICO 

ANALISIS DE LA 

ACTIVIDAD CAMPIST A 

INICIATIVAS 

EXISTENT ES 

SINTESIS DE 

CONDICIONANTES 

Y PROBLEMAS 

CRITERIOS PARA 

EL ESQUEMA 

DIRECTOR DE 

LOCALIZACION 

ESQUEMA DIRECTOR 

DE LOCALIZACION 

POR AREAS 
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En este trabajo tambien se estudiaron con detenimiento dos temas de 
muy distinta naturaleza, ya que eran necesarios para hacer viable el plan que 
habia que proponer. Por una parte el marco institucional, administrativo y ju
ridico de los campamentos de turismo, y por otra, el campismo como mani
festaci6n turistica y fen6meno sociol6gico. 

El marco juridico no se comentara (3), y los aspectos generales del cam
pismo se resumen en otra parte del articulo, relacionados con el anilisis 
"campamentos de turismo y otras formas de acampada". 

El espacio limitado de este articulo, tambien imprime un control de los 
contenidos analiticos y descriptivos, que pueden ser ampliados en la breve 
Bibliografia propuesta. 

11.1 Analisls del slstema territorial. 

Este capitulo considera como area de analisis, el espacio de la provincia 
de Albacete, y contempla los siguientes puntos: 

- Medio fisico. 

·unidades geomorfol6gicas, 
·clima, 
·relieve, 
· hidrografia, 
· vegetaci6n, 
·erosi6n. 

- Sistema de Asentamientos. 

· Distribuci6n y caracteristicas 
· Equipamientos y comunicaciones 
· Organizaci6n funcional. Comarcalizaci6n 
· Situaci6n actual de planeamiento 
·Plan Especial de protecci6n de las Lagunas de Ruidera. 

- Sistemas de conexi6n. 

· Transportes, red de carreteras 
· Red de ferrocarriles 
· Otros sistemas (transporte aereo ). 

(3) Existe una legislaci6n muy variada. El contexto juridico principal es la Orden de 28 de Julio 
de 1.966, sobre ordenaci6n turistica de los campamentos de turismo, y el Decreto de 19 de 
Diciembre de 1.970 sobre requisitos minimos de infraestructura. 

Para un estudio detallado de este tema, puede verse el Plan Sectorial de la provincia de 
Albacete (1.982), o en CEOTMA (1.982) Ordenaci6n del Territorio. Camping-Caravaning en 
el Derecho Comparado. Serie Normativa n6m. 6. Madrid. 
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Este capitulo es el apartado mas especificamente geogr:ifico; por esta 
causa, s6lo se recoge en este articulo los condicionantes mas significativos en 
relaci6n con los objetivos propuestos. Asi, se estudiaran con detalle los equi
pamientos generales (telCfono, estaci6n de servicio, equipamiento sanitario, 
etc.) como los mas ligados alas necesidades turisticas (tiendas de fotografia, 
instalaciones deportivas, etc.). 

Tambien era inevitable el analisis del planeamiento urbano, especialmen
te de! :imbito municipal, ya que para la localizaci6n es determinante la exis
tencia de superficie calificada para usos recreativos o para el uso especifico 
de localizaci6n de campamentos de turismo. 

11.2 Analisis de los Recursos Turisticos. 

- Recursos naturales y espacios de valor natural 

· Espacios naturales protegidos 
·Embalses 
· Recursos cinegCticos y piscicolas 
·Otros recursos naturales (aguas termales, etc.). 

Este inventario se sistematiza definiendo una relaci6n de unidades am
bientales de especial valor natural (4). 

- Recursos culturales. Usos y costumbres. 

· Ferias y fiestas 
· Artesania 
· Gastronomia 
· Patrimonio Hist6rico-Artistico 

El anilisis de los recursos turisticos (5), se concluye con la definici6n de 
las comarcas y rutas turfsticas, la relaci6n de municipios de interCs turistico y 
de la elaboraci6n de fichas individualizadas de recursos turisticos, completa
das con los mapas de rutas turfsticas. 

11.3 Oferta y Demanda Turistica. 

- Analisis de la oferta turistica. 

· Localizaci6n de la oferta turistica 
· Oferta extrahotelera 
· Oferta parahotelera 

(4) Un desarrollo de este punto puede consultarse en CARPIO MARTIN, j. y otros (1.983). "Cri
terios para el planeamiento urbanistico en La provincia de Albacete". Al-Basit, Revista de Es
tudios Albacetenses, nUm. 12. 

(5) Ver SENDA 3 (1.981) Plan de aprovechamiento de los recursos turisticos de la provincia de 
Albacete, Madrid. 
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- Anatlsls de la demanda tudstlca. 

· Este apartado era muy importante para los objetivos del estudio; sin 
embargo, hay dificultades de cuantificaci6n y de existencia de 
fuentes completas. 

En este trabajo se utiliz6 el "Movimiento de viajeros a estable
cimientos turfsticos" (INE), se mantuvieron muchas conversacio
nes con personas conocedoras del turismo y encuestas entre turis
tas, junto con encuestas a municipios turisticos. Estas diferentes in
formaciones permitieron una aproximaci6n sobre el volumen y ca
racteristicas de la demanda turistica (estacionalidad, origen, grado 
de ocupaci6n, medio de locomoci6n utilizado, preferencias turisti
cas, etc.). 

CUADRO 2. 

1962 1968 1978 1982 
CATEGORIA 

Es tab I. Pzas. Establ. Pzas. Establ. Pzas. Es tab I. Pzas. 

HOTELES 

***** - - - - - - - -

**** - - - - I 238 I 194 

*** I 93 I 51 3 131 2 205 

•• I 20 2 107 3 86 I 86 

• 2 93 5 167 4 292 8 382 

HOST ALES 

*** - - - - - - - -

•• 3 72 I 24 21 203 5 264 

• - - 7 156 9 910 39 947 

TOTAL - 278 16 505 41 1860 56 2078 

INDICE 100 JOO 228 182 586 670 800 747 

FUENTE: LN.E. y Delegaci6n Provincial de Turismo. 
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II. 4 Arulllsls de la actlvldad camplsta. 

- Sociologia de! campismo. 

- El campismo en la provincia de Albacete. 

· campamefitos de turismo, 
· campamentos juveniles y zonas de acampada, 
· la acampada libre, 
· campamentos de turismo en provincias limitrofes. 

- Iniciativas existentes. 

En la metodologia asumida se consider6 como fase muy conveniente, el 
ana!isis de! campismo como fen6meno que desde sus caracteristicas socio16-
gicas y econ6micas nos iba a ofrecer unas reflexiones y conclusiones muy ne
cesarias para la definici6n de! Esquema Director de Localizaci6n, (evoluci6n 
reciente, perfil de! campista, motivaciones econ6micas y sociales, tipos de 
campismo, factores de tipologia social de los campistas, valores de! campis
mo). 

Tambien en esta fase de analisis se estudi6 el campismo en la provincia 
de Albacete (caracteristicas y grado de ocupaci6n de "Las Vinas", en el Muni
cipio de Villarrobledo, pr6ximo a Minaya, y "Los Batanes", en la Ossa de 
Montiel, pr6ximo a !as Lagunas de Ruidera). 

Tambien se utiliz6 una aproximaci6n a !as localizaciones y volumen de 
los campamentos juveniles y zonas de acampada, que se suelen desarrollar ca
si siempre durante el verano en las Sierras de Alcaraz y de! Segura, con una 
creciente demanda provincial y de las provincias de Valencia, Alicante y Mur
cia, superando muy por encima los 10. OOO acampados. 

Por ultimo, se hizo una aproximaci6n de la acampada libre, de muy difi
cil evaluaci6n por la dispersi6n y falta de control. Sin embargo, despues de 
muchas conversaciones con campistas y personas conocedoras del fen6me
no, se valor6 la importancia de la acampada lib re. 

CUADRO 3. MOTIVACIONES PARA LA UTILIZACION DE CAMPAMENTOS 
DE TURISMO. 

REPUBLICA FEDERAL ALEMANA, 1976. 

ENTORNO NATURAL ATRACTIVO 78 % 

POSIBILIDADES DEPORTIVAS 0 DE PASEO 46 % 

PROXIMO A RESIDENCIA HABITUAL 27 % 

POSIBILIDAD DE DEPORTES ACUATICOS 12 % 

CONDICIONES FAVORABLES PARA NINOS 10 % 

POSIBILIDAD DE ESQUIAR 9% 
BUEN AS INST ALACIONES SANIT ARIAS 6% 
AHORRO 6% 
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En este capitulo, se incluye una valoraci6n sobre Ias iniciativas existentes 
en los A yuntamientos de la provincia, que fueron analizados con el envio de 
una encuesta a los municipios definidos previamente corno de "interes turfs
tico", y posteriormente con visitas de miembros del equipo a los mismos mu
nicipios y con promotores privados. 

11.5 Sintesis de condicionantes y problemas. 

Por ultimo, la parte de Analisis de la situaci6n actual (ver cuadro !.), de
sembocaba en la sintesis de condicionantes y problemas. Por su relaci6n con 
la actividad turistica y los objetivos del estudio, con criterio muy selectivo, 
estas fueron algunas de las conclusiones recogidas: 

- Los recursos turisticos se localizan especialmente en las Sierras de Alca
raz y a lo largo de la carretera N. 301. La provincia de Albacete, en algu
nas epocas del afio, recoge el mayor nivel de trafico de las carreteras de 
la red estatal, y se ha ido configurando como una provincia de paso. 

- La presi6n de la demanda de acampada es muy alta en las Sierras. Los 
organismos oficiales no pueden satisfacer esta demanda. La acampada 
libre alcanza volUmenes preocupantes en algunas areas, como el rio 
Mundo, entre Mesones y los Chorros (Molinicos y Ri6par). 

- Existen iniciativas para la promoci6n de campamentos de turismo en 
Molinicos, Yeste y Villatoya y tambien hay posibilidades de promoci6n 
en Ri6par y El Salobre (Reolid). El Ayuntamiento de Albacete tiene pre
vista la creaci6n de un area recreativa junto al rio JU.car. 

11.6 Criterios o Estrategias para el Esquema Director de Localizaci6n. 

La definici6n de diferentes criterios, basados en el anilisis anterior, cons
tituye el soporte te6rico para la localizaci6n de los campamentos de turismo, 
y definira la estrategia deseable, ya que cada instalaci6n debera poseer unas 
caracteristicas concretas en funci6n de la demanda, actual o potencial, que va 
a gravitar sobre cada una de ellas, y que justifica su localizaci6n y tipologias. 

a) Apoyo en los recursos turisticos naturales. 

Criterio fundamental. Las encuestas y otras fuentes informativas, 
priorizan este criterio. Los recursos naturales han condicionado, en 
consecuencia, la selecci6n y localizaci6n de las areas. 
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b) Caracteristicas de la poblaci6n y de Ios equipamientos. 

La propuesta de una gesti6n municipal de las instalaciones, en eI mar
co de planes de ordenaci6n integral de ambito comarcal, condiciona 
casi siempre la Iocalizaci6n en municipios por enclma del umbral de
mografico, que permita la existencia de un Ayuntarniento con niveles 
presupuestarios adecuados o al menos, nivel de iniciativas y gesti6n, 
junto con un nivel minima satisfactorio de servicios y equipamientos. 

c) Jniciativas existentes. 

La valoraci6n de las iniciativas existentes, escasas, se ban considerado 
factores positivos de localizaci6n, cuando no entran en conflicto con 
eI planteamiento urbanistico, o los recursos medioambientales. Cuan
do Ias iniciativas eran municipales, eI criteria fue de maxlmo apoyo y 
justificaci6n en eI Esquema Director. 

d) Analisis de acampada. 

El criteria de Iocalizaci6n de campamentos de turismo en Ias areas de 
acampada libre, es fundamental para adecuar territorialmente la ofer
ta con la demanda. Sin embargo, se consider6 complementado con la 
de control de la acampada libre o cumplimiento de la normativa legal 
en la areas de especial valor natural o paisajistico. 

e) Caracteristicas de la demanda. 

Se consideraron componentes necesarios para cl Esquema Director, la 
existencia de un turismo de tr3.nsjto, que no tiene oferta adecuada al 
no existir pricticamente entre Madrid y Alicante ningun campamento 
de turismo junto a la carretera nacional. 

Por otra parte, eI caracter estacional del turismo determina en 
gran medida, campamentos de temporada. 

f) Planeamiento urbanistico. 

Otro criteria fue, 16gicamente, impedir problemas con eI planeamien
to vigente, y la propuesta de modificaci6n cuando nose contemplase 
el uso recreativo o la formulaci6n de Planes Especiales cuando no 
existiese planeamiento de ambito municipal. 

g) Se establecieron restricciones de Iocalizaci6n en Ios espacios que limi
ta la normativa vigente en las ramblas, lechos, proxlmldades de rios o 
embalses, espacios naturales protegidos, manteniendo un criteria 
muy restrictivo. En los espacios de especial valor natural, sobre Ios 
que gravita la presi6n mayor de acampada llbre, se ha seguido el crite
ria de localizar en zonas relativamente pr6xlmas para satisfacer la de
manda y aliviar la presi6n. 
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- Criterios sobre la gesti6n y ejecuci6n. 

Tambien se introdujeron diversos aspectos orientativos relacionados 
con: a) promoci6n y gesti6n de nuevas instalaciones; b) subvenciones y 
creditos y c) coordinaci6n administrativa, que constituye un cataJogo 
de recomendaciones para la mejor puesta en funcionamlento de! Plan. 

III. ESQUEMA DIRECTOR DE LOCALIZACION DE CAMPAMENTOS DE 
TURISMO 

El esquema es el instrumento operativo en el que se materializan los ana
lisis y criterios establecidos en los capitulos anteriores y, a nivel territorial, se 
concreta en Areas, espacios de actuaci6n en los municipios seleccionados, 
que re(men condiciones apropiadas para la instalaci6n de los campamentos 
de turismo. 

La selecci6n de estas areas, es posible para el proceso metodol6gico de 
desagregaci6n territorial utilizado: 

- espacio provincial 
- espacios comarcales (criterios naturales y geograficos) y municipales 
- areas de planeamiento turistico (cri.terios de funcionalidad turistica). 
- localizaciones de los campamentos. 

Las areas seleccionadas tienen una Imagen turistica definida y, poseen ca
racteristicas y recursos que definen funciones turisticas concretas para plan
tear la localizaci6n de campamentos de turismo. En el Esquema se propone la 
relaci6n de localizaciones para campamentos de turismo. 

Para cada area se elabor6 un informe que inclula varios puntos: 

- denominaci6n de! area, 
- tCrmino municipal, 
- localizaci6n y descripci6n de! area, 
- criterios justificativos de la localizaci6n, 
- caracteristicas de la localizaci6n, 
- temporada de funcionamiento, 
- equipamientos y servicios, 
- infraestructuras, 
- preservaci6n de! medio ambiente, 
- iniciativas conocidas, 
- valoraci6n del area, 
- piano de localizaci6n (escala 1/50.000). 
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En relaci6n con las valoraciones de los distintos criterios utilizados, se 
establecieron dos fases de actuaci6n: 

1. a FASE DE 2. 1 FASE DE 
ACTUACION ACTUACION 

(4 ailos) 4-8 afios) 

ALMAN SA ALBACETE 

Embalse de Almansa Cuasiermas 

MOLINICOS OSSA DE MONTIEL 

Mesones Lagunas de Ruidera 

RIOPAR EL SALOBRE 

Puerto del Arenal Bafios de Reolid 

YES TE 

El Llano 

VILLA TOYA 

Ribera del Cabriel 

CONCLUSIONES 

Una propuesta de actuaci6n de campamentos de turismo, quiza pueda ser 
considerada como una actuaci6n poco relevante en un posible programa de 
reactivaci6n econ6mico-social de ambito provincial. Sin discutir esta opi
ni6n, hay muchas otras personas que consideran que el bienestar social mas 
deseable en las areas deprimidads, pasa por la promoci6n de distintas actua
ciones acumulativas con escasa inversi6n financiera, aprovechando los recur
sos naturales y potenciando la gesti6n de las Corporaciones Locales y colecti
vos sociales. 

Este marco te6rico, con una firme conciencia de respeto a los valores pai
sajisticos y culturales, explica el interes por promocionar actuaciones cones
casos o nulos impactos sobre el medio y de satisfacci6n a las necesidades so
ciales. 

En la provincia de Albacete, el campismo, el aumento de los grupos ex
cursionistas, la creciente demanda de uso de espacios de valor natural, hace 
necesario el desarrollo de un plan integral de gesti6n de los recursos turisti
cos. La colaboraci6n entre la Junta de Comunidades, la Diputaci6n Provincial 
y los Ayuntamientos, debe permitir el establecimiento de los instrumentos de 
promoci6n adecuados. 

J.C. M. 
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EL REFERENDUM DE 194 7 

Antecedente del Referendum de la Ley de Reforma Polftica 

de 1976 

Por Juan de Dios IZQUIERDO COLLADO 

L:i ley para la Reforma Politica y el Referendum de la misma el 15 del XII 
de 1976 se han convertido en uno de los momentos hist6ricos clave de la his
toria contemporinea de Espana. Para valorar en sus multiples matices la signi
ficaci6n estrategica de este acontecimiento es preciso pasar de las considera
ciones globales y las referencias nacionales a los datos provinciales y locales 
no s61o de! Referendum, sino de los antecedentes hist6ricos del misino a ni
vel provincial. 

Hacer emerger la radiografia electoral de la Provincia de Albacete a tra
ves de su historia como provincia es, posiblemente, una de las tareas previas a 
escribir la historia de Albacete. A ello quiere contribuir este anilisis del Refe
rendum sobre la Ley de Sucesi6n de 6 de VII de 1947, tan pr6ximo y tan leja
no a la Espana de la Transici6n. 

Oesde el decreto del 12-lX-1936 en que Franco es convertido en Genera
lisimo, y el paso, en cuarenta y ocho horas, aprovechando que la junta de Ge
nerales no estaba para sutilezas de derecho politico, de Jefe de Gobierno en 
Salamanca e1 29-IX-1936 ajefe de Estado en el Oecreto del 1-X-1936 en Bur
gos (Biescas,J. A.; Tun6n, M. 1980. Tamames, R. 1978) hasta la expresa capa
cidad para dictar !eyes y normas (20-1-1938 y 8-VIll-1939), nombrar procura
dores en Cortes, (Ley de Cortes de 1942), Jefatura del Estado vitalicia y capa
cidad de designaci6n del sucesor (ley de Sucesi6n, 1947), se cubre una etapa 
decisiva de la historia de Espana. 

Enlazadas con estos hitos jurfdicos se producen las legislaciones represi
va e institucional del Nuevo Estado. El decreto de Unificaci6n que impone el 
partido unico acaba con la libertad de partidos politicos, incluso de Corte fas
cista, alternativos (9-Ill-1937). Los dem:is habfan sido ya disueltos en Sep
tiembre de 1936. La Ley de Unidad Sindical (26-1-1940) hace lo propio con la 
libertad y los derechos sindicales en general. 

El Fuero del Trabajo (9-Ill-1938) inicia el "constitucionalismo semanti
co" de la epoca franquista (Ramirez, M. 1978, pig. 8) que se produce en esta 
epoca: Ley de Cortes (1942); Ley de Referendum (1945); Fuero de los Espaiio
les (1945); Ley de Sucesi6n (1947). Esta copiosidad constitucional en relaci6n 
profunda con la incierta actitud de los aliados tras 1945, la depresi6n econ6-
mica (Biescas-Tun6n 1980, pig. 43), el aislamiento internacional (1946: 9-11; 
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1-III; 5-III; 12-Xll), hacen emerger la hip6tesis de que se observara por el regi
men, como necesidad, la elaboracion de una legislac-ion constitucional y e/ec· 
torsl como instrumento obligado para propalar su caracter "representativo". 

El contexto politico en que ~e produce el referendum de 1947 tiene co
mo referenda maxima el fin de la segunda guerra mundial con la derrota de 
!as potencias de! Eje. El fascismo es sustituido en la Europa occidental por re
gimenes democritico-liberales. 

Se han constituido en Espana hasta la fecha de! referendum dos legislatu
ras franquistas: la primera de! 17-IIl-1943 al 14-IV-1946 y la segunda iniciada 
el 14:V-1946. Pero la opinion piiblica nose ha manifestado ni participado da
do que los cauces orginicos de partido iinico (Movimiento ), sindicato iinico, 
provincia y municipio eliminan toda representaci6n directa y reducen a un 
punado de personas la participacion. 

El Referendum de 1947 es la primera vez, desde 1939, en que el pueblo, 
los mayores de 21 afios van a votar de forma directa. El antecedente de este 
hecho es pues el de 1936 dato que gravitara en la conciencia colectiva y que 
se suma al estado emocional creado para esta Hamada a las urnas. 

Once anos desde la iiltima consulta democratica y de! inicio de la guerra 
y ocho aftos desde el final de la misma, plagados de acontecimientos politicos 
y juridicos de suma trascendencia, sobredeterminados por el trauma de una 
guerra civil y por la instalaci6n, con las armas, de un regimen totalitario en su 
mas rotunda expresi6n. 

Un doble eje atraviesa la legislacion de la primera fase de! franquismo 
que sc extiende del 36 al 47: 1) destruir institucionalmente el modelo demo
cratico liberal sustituyendu sus instituclones por otras de origen primorrive
ristas y fascistas; 2) garantizar la excepcionalidad carismatico-totalitaria de 
Franco vitaliciamente. 

El referendum de 1947 esta en plena epoca de racionamiento. El 14 de 
mayo de 1939 se implanta la denominada Cartilla de Racionamiento Tempo
ral, adjetivo eminentemente onomatopeyico dado que dura doce afios dicha 
situaci6n. El control de estas cartillas sera un importantisimo elemento de 
movilizacion en el referendum. La famosa ley de! estraperlo aparece como 
complemento obligado de! racionamiento (26-X-1939). 

La censura es total con las !eyes y decretos de 22-IV-1938; 15-Vll-1939; 
18-IV-1940 y el control total de los medios de comunicacion. La Ley de Res
ponsabilidades Politicas de 9-11-1939 con caracter retroactivo desde 1934 y la 
de Devolucion de Fincas Expropiadas por la Reforma Agraria durante la Se
gunda Repiiblica (23-11-1940) son otros dos elementos de la "paz armada", 
especialmente si recordamos que en septiembre de 1939 se concede una am
nistia para los que tomaron parte en la guerra a favor de Franco. 

La segunda guerra mundial y su evolucion desigual, con el complemento 
de la "Division Azul" estarin estos anos como foco de atencion de unos y 
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otros con esperanzas muy distintas. 
El ano 1946, anterior al referendum, es un afio clave en eI aislamiento in

ternacional de Espana. Las Naciones Unidas rechazan la adhesi6n espanola 
(9-11-1946), retiran embajadores de Madrid (12-XII-1946), y se pronuncian 

. duramente contra el sistema politico salido de la guerra civil (5-III-1946). El 
fusilamiento de diez republicanos ese mismo afio pone al dia la base incontes-
table del Nuevo Orden y su sistema de dominaci6n. 

A Ios pocos meses de estas actitudes internacionales aparece el borrador 
de la Ley de Sucesi6n cuyos elementos claves son: a) Es votada por referen
dum de mayores de 21 afios; b) Constituye a Espana en Reino yen un Estado 
confesional cat61ico; c) Convierte en vitalicia la)efatura del Estado en la per
sona de Francisco Franco; d) Crea eI Consejo de Regencia que asumira los po
deres en caso de vacante en la )efatura del Estado; e) Se crea el Consejo del 
Reino; f) en su articulo 6 dice textualmente: "En cualquier momenta elJefe del Es
tado podra proponer a Ias Cortes la persona que estime deba ser Hamada en su 
dia a sucederle, a titulo de Rey ode Regente, con las condiciones exigidas por 
esta Ley, y podra, asi mismo, someter a la aprobaci6n de aquellas la ravocaci6n 
de la que hubiere propuesto, aunque ya hubiase sido aceptada por fas Cortas"; h) Con
vierte en Leyes Fundamentales al Fuero de los Espafioles, Fuero del Trabajo, 
Ley de Cortes, Ley de Referendum. Es preciso un Referendum para derogar
las. 

En estos anos, los falangistas, desde supuestos de escasa racionalidad tec
nica, dominan el gobierno y orientan sus esfuerzos en tres campos fundamen
talmente: evitar la erosion politica del aislamiento Internacional provocando 
una xenofobia politicamente integradora; instituclonalizar una severa repre
si6n que impida la movilizaci6n social y la recomposici6n de las organizacio
nes politicas y sindicales proscritas; responder contundentemente a la guerri
lla (maquis) que desde 1944-5 ha reverdecido y transformado de partido de 
"huidos" en "grupos de car:icter ofensivo" (BIESCAS, ). A. y TUNON, M. 
1980, pag. 245). 

Una simple mirada a los documentos del maquis (AGUADO SANCHEZ, F. 
1976) evidencia, a pesar de la tendenciosidad de las obras, las afirmaciones de 
los historiadores. 

Todas Ias prevenciones que se tomen al analizar los procesos electorales 
en contextos democraticos son pocas. Ademas de clarificar que se trata de 
una investigaci6n sobre un hacho politico-social susceptible, como todos, de 
an:ilisis, pero en modo alguno confundible, a pesar de la mimesis morfol6gi
ca, con las elecciones en contextos democr3.ticos, conviene no olvidar que, 
precisamente, la ausencia de ese contexto transforma el conjunto de signifi
cadones de cada elemento del proceso electoral. 

Las elecciones realizadas durante el franquismo y el Referendum de Re
forma Politica no pueden ser denominados con propiedad procesos electo-
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rales aunque la fenomenologia les asimile. Son acciones politicas de un regi
men autoritario, cuyo origen y legitimaci6n no obedece a un proceso electo
ral, que las lleva a cabo con el fin de legltimarse y prolongarse. La falta de 
competencia libre y alternativa por el voto, la ausencia de control democriti
co de la votaci6n y, como resultado, la posible y real falsedad de los resulta
dos delata este tipo de consultas sobre las que se podrian volcar una lista in
terminable de variables que deforman sustancialmente la voluntad popular. 

Hablar de censo, de participaci6n, de porcentajes, de campaiia es mera 
onomatopeya e impropia analogia. 

Pretender, en funci6n de diferencias observables en los resultados que 
las fallas del sistema estan detris o que traducen estados colectivos de recha
zo, manipulaci6n u otras es, posiblemente olvidar el caricter sustancial de la 
manipulaci6n electoral y convertir la excepcionalidad en argumento de posi
bilidad. 

Es evidente que se puede intentar la dificil tarea de buscar el significado 
operativo a un hecho social de relevancia como es la involucraci6n del Estado 
en un proceso electoral. La abstenci6n, la participaci6n, la orientaci6n de la 
elecci6n obedece en gran medida mas a ese nivel de involucraci6n del Estado 
que a actitudes conscientes, objetivadas como opini6n publica mayoritaria en 
un regimen de Dictadura (LOPEZ GUERRA, Luis .. 1978 pig. 56). 

CONTEXTO JURIDICO 

A) LA CONSTITUCION DE 1931 

La LRP se inserta en la matriz juridico-politica moderna de los referendu
mes en Espana. 

La historia de los referendumes en nuestro pals se inicia juridicamente en 
la Constituci6n de 1931. El articulo 66 contempla esa forma de representa
ci6n directa: "el pueblo podri atraer a su decisi6n mediante "referendum" 
las leyes votadas por las Cortes. Bastari, para ello, que lo solicite el 15 por 
100 del Cuerpo Electoral" . 

No podia imaginar el legislador de 1931, "a pesar de las reservas que di
cho articulo apenas oculta en su pirrafo 2. 0 " (MARTINEZ CUADRADO 1974, 
pig. 1.418), que esa nueva forma de representaci6n, destinada a fortalecer la 
garantia democritica en temas de interes especial, "como una forma extraor
dinaria que tiene la naci6n de ejercer, sin intermediarios, el poder 
legis!ativo" (LINDE, E.- HERRERO, M. 1978, pig. 88) (SANTAMARIA,}. Ma
drid 1972), iba a ser utilizada estrategicamente por el franquismo como f6r
mula id6nea de movilizaci6n y legitimaci6n juridico-politica de la dictadura: 
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Referendum sobre la Ley de Sucesion a laJefatura del Estado de 15-XII-1966. 

El articulo 12 de esta misma ley sell.ala como requisito para la aprobaci6n 
de los Estatutos de Autonomia: "que lo acepten, por el procedimiento que se
iiale la Ley Electoral, por lo menos las dos terceras partes de los electores ins
critos en el Censo de la Region". Mientras que el referendum nacional del ar
ticulo 66 no fue utilizado, el contemplado en el articulo 12, lo fue y con exito 
(aparente) en tres ocasiones: 

ELEC..TOlll!S VOTANTES ABSTENCION NU LOS " NO 

ESTATUTO CATALAN 2-Vlll-19.H 712.,89 598.6:J9 113.950 l.36<1i 594.013 3.262 
84,01 15,99 0,19 83,36 o,.t6 

100,00 0,23 99,23 0,54 

ESTATUTO VASCO 5·Xl·l9H 490.167 426.'12 63.655 411.756 14.756 

87,01 12,99 8<1i,OO 3,01 

100,00 96,54 .... 
ESTATUTO GALLEGO 28-Vl-1936 1.343.13' 1.000.963 342.172 1.•03 993.351 6.161 

7<1i,52 25,48 0,11 73,95 0,46 

100,00 0.15 99,l:J 0,62 

B) LA LEY DE REFERENDUM 

Tampoco podia imaginar el "Legislador" de la Ley de Referendum de 
1945, segundo eslabon historico-juridico de la LRP que, precisamente, este 
fruto de las Cortes franquistas habria de convertirse en uno de los argumen
tos ju_ridicos que sirven de pretexto al inicio de la ''ruptura democritica'' que 
supone la LRP. 

La Ley de Referendum de 22-X-1945, cuyas pretensiones Hegan incluso a 
evitar "el desvio que la historia politica de los pueblos viene registrando", 
afirma en su articulo 1. 0

: ''Cuando la trascendencia de determinadas !eyes lo 
aconseje o el interes publico lo demande, podri elJefe del Estado, para mejor 
servicio de la Nacion, someter a referendum los proyectos de !eyes Clabora
dos por las Cortes". 

C) LA LEY DE SUCESION Y PRIMER REFERENDUM. 

El tercer eslabon juridico que permite encubrir como reforma la ruptura 
iniciada con el referendum de la LRP viene dado por la Ley de Sucesion a laJe
fatura del Estado de 26-VII-1947, articulo 10.0

: "Para derogarlas o modificar
las (las Leyes Fundamentales) seri necesario, ademis del acuerdo de las Cor
tes, el Referendum de la Nacion". 

Habria de ser mucho mas laborioso el ''acuerdo de las Cortes" que el pro
pio Referendum, cuya parafernalia aspiraba a la legitimacion politica. 
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La ejecuci6n del referendum de la Ley de Sucesi6n, efectuado el 14 de ju
lio de 1947 no pudo constituirse en mayor exito politico. 

REFERENDUM LEY DE SUCESION 

ELECTOKES VOTANTES ABSTENCION 
EN BLANCO 

" NO 
Y NULOS 

ESPANA 17.178.812 15.219.563 1.959.249 351.744 14.145.163 721.656 

88,59 11,41 2,05 82,34 4,21 

100,00 2,31 92,94 4,"15 

ALBACETE 215.817 195.225 20,592 2.197 191.108 1.920 

90,46 9,54 1,02 88,55 0,89 

100,00 1,13 97,89 0,98 

Los resultados, con ser gloriosos (independientemente de! caricter coac
tivo: ausencia de un contexto politico democr:1tico con garantia de los dere
chos fundamentales, ausencia de garantias en el proceso electoral: legisla
ci611, campafia, censo, recuento, etc.; amenaza de excomuni6n para los re
fractarios al si incondicional, sello de votaci6n necesario para las cartillas de 
racionamiento en el momento de emitir el voto, negaci6n de! certificado de 
buena conducta a los abstencionistas considerados a,crivos, terror en impor
tantes sectores de la poblaci6n que habia perdido la guerra, etc.) no fueron el 
mejor dividendo que el Regimen obtuvo de la consulta. 

La posible rutinizaci6n de! carisma del Jefe del Estado, con motivo de la 
derrota de las potencias de! Eje y la grave situaci6n econ6mica que obligaba al 
racionamiento, preocupaba en los distintos sectores que sostenian el Regi
men. 

La movilizaci6n politico-policial global y profunda, aunque tosca, surti6 
efecto, independientemente de que el fraude electoral complementario no 
permite inferir siquiera la correlaci6n entre votos escrutados y voluntades 
reales. 

El carisma de Franco acumulaba, asi, a su contundente base de victoria 
militar una pretentida legitimaci6n juridico-formal, pues no en vano a pesar 
del titulo de "Ley de Sucesi6n" el articulo 2. 0 definia, sin recorte temporal 
alguno que la "Jefatura del Estado corresponde al Caudillo de Espana y de la 
Cruzada, Generalisimo de los Ejercitos, don Francisco Franco Bahamonde" y 
el articulo 6. 0 dejaba explicita constancia de que "en cualquier momenta el Jefe del 
Estado podri proponer a !as Cortes la persona que estime debe ser Hamada en 
su dia a sucederle ... ". Si tenemos en cuenta que ese momento llegaria el 22 de 
julio de 1969, es decir 22 aiios despues, parece 16gico concluir que mis que 
Ley de Sucesi6n se trataba de la Ley de Jefatura del Estado Vitalicia. 

Era, pues, vital para Franco, cara a los aliados victoriosos y sus sistemas 
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democraticos, dado que, "lo esencial del rlesgo electoral ... , esta (en contex
tos electorales no competitivos) en el piano Internacional" (HERMET, G. 
-ROUQUIE, A. - LINZ,).). 1982, pig. 45) oponer con cifras contundentes, el 
caracter "democratico" de la legitimidad de la Jefatura del Estado. A SU vez, 
cara a los espafioles, evidenciar la fortaleza movilizadora de los vencedores 
ante las ilusiones generales de una eventural intervenci6n o ayuda de los alia
dos. 

Muy posiblemente sean estas algunas razones importances de las que lle
varon a un regimen que no creia ni queria elecciones a convocar un referen
dum. "La decisi6n de organizar elecciones, de darles tal o cual forma, y de si
tuarlas en tal o cual momento, nunca constituye un acto gratuito del poder 
establecido. Pero este acto aparece todavia mas voluntario si se trata de diri
gentes que no estan obligados a someterse al veredicto de los electores y que 
deben tener motivos serios para organizar consultas de las cuales forzosamen
te obtienen algun beneficio" (HERMET, G. - ROUQUIE, A. - LINZ,).). 1982 
pig. 42). 

Franco debia tener motivos muy serios para reconocer, como implicita
mente hace todo referendum, que los simbolismos fundamentales de la legiti
maci6n politica en la Europa del siglo veinte pasaban por un pronunciamien
to, por an6malo que fuera, del pueblo en las urnas. 

El analisis del Referendum de 1947 es, a codas luces, desde el punto de 
vista electoral, inviable. Cabe sin embargo comentar ciertos elementos desta
cables de los resultados oficiales en la provincia de Albacete: 

a) alto nlvel de participaci6n: 90,46% que super6 la media nacional 
de 88,59%. 

b) Ausencia de discriminaci6n de las variables sociol6gicas clasicas 
de incidencia electoral: poblaci6n (Albacete arroj6 un 94% de parti
cipaci6n, Almansa un 92 % , Hellin un 97 % , Villarrobledo 81 % ... ), 
estructura y regimen de propiedad de la Cierra, Divel de industrializa
ci6n, nivel de renta, factores ecol6gico-electorales, historia electoral 
y politica de las poblaciones, etc. 

c) Homogeneidad de los resultados: con la excepci6n sorprendente 
de Salobre con un 61,83% cuya explicaci6n podria inducirse del 
contexto del fen6meno maquis de la epoca en este municipio, ningu
na poblaci6n ofrece una participaci6n inferior al 80%. La dispersi6n 
se produce entre el 81,35% de Petrola y el 99,66% de Lezuza. 

Esta banda de nivel de participaci6n se muestra con coda consistencia si 
pasamos de la unidad local a la unidad administrativa de Partido Judicial (ac
tual):.La Roda 86,56%; Alcaraz 88,52%; Almansa 90,75%; Albacete 91,20%; 
Hellin 92,80%; ofrecen un margen de 6 puntos, pero dentro de tan altos nive-
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REFERENDUM LEY DE SUCESION 1947 

MUNICIPIO ELECTORES VOTANTES ABSTENUON EN 81.ANCO " NO 

ABENGIBRE "' "' "" 0 "' 100,00 82,98 17,0l 81.99 0.99 

100,00 98,80 1,20 

ALATOZ "" "' '" '" 127 " 87,JO 12.90 1.83 83,00 2,211 

100,00 2,62 95,28 '·"' 
ALBACETE _'\7 .. \8S 3~_162 2.IH "" H.317 H5 

94,H 5,611 .... 91 ,79 0,11"" 

100,00 1,76 97,32 0,92 

ALBA TANA 789 '" 1}7 ... 6 

82,64 17.36 81,88 o;'."6 

100,00 99,0ll 0,92 

Al.BO REA I.HO 1.107 l IJ LIOU 

90,74 9,26 'l'0,16 0,17 

100,00 99,,'17 0,6,i 

ALCADOZO '" '" '" rn "' 6 

83,50 16,50 1,02 81,86 0.61 

100.00 1,B 98,04 o,n 

ALCALA OF.I. JU CAR 2.200 1.943 "' '" 1.902 " 118,32 11,68 0,91 116,45 0,95 

100,00 1.03 97.89 l,08 

Al.CA RAZ 3-3B }.054 "" _'\.011 30 

91,•m 8,10 0,09 90,?I 0,90 

100,00 O, LO 98,92 0,98 

ALMAN SA 9.952 9.247 70~ Bl 8.804 "' 92,92 "1,011 .'l..H 811,46 l,ll 

100,00 3.59 95.21 1,20 

Al.PERA l.H7 l.9H '"' 0 1.909 '·' 
116,.W IJ,70 8~.7l o.~8 

100.00 99.U o.68 

AYNA 1.1146 1.631 "' 1.611 '" 
811,3~ 11.6~ 117,l7 1,011 

100.00 911,77 l,l.i 

BALAZOTE 1.42! l.J77 ... 1.l64 ,, 
119,117 10,l.i 87.611 0.91 

100.00 98,911 l.Ol 

BALSA DE VES ... '" ... 0 "' ' 82.76 17,l4 81,81 0.9~ 

100.00 911.85 l.1 ~ 
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REFERENDUM LEY DE SUCESION 1947 

Ml~NKIPIO ELECTORES VOTANTES ABSTENCION EN BLANCO " •o 

BALLESTER(), fJ 1.0211 ,,. 1711 0 ,., 
82,611 1"1,U 111.91 0,"111 

100,00 99.06 0,94 

BARRAX 1.79"1 1.601 '" " l.~72 " 119.09 I0,91 117,411 1,61 

100,00 911.19 I.Ill 

BIENURVlllA 1.646 1.'19.'1 lH " l,480 " 90,70 9.30 119.91 0,79 

100,00 99.13 0,117 

BOGAR RA l.9011 1.6114 m " 1.6611 " 1111,26 11,"4 8"7,'i2 0,114 

100,00 99,0~ 0,9~ 

HON•'Tf. L.HI 1.1112 "' " 1.173 ' 119,411 IO,H lllUIO 0,611 

100,00 99,24 0,"16 

HONllt.O. U _i.144 2.99" "" " 2.927 " 9~.\2 4,611 l,'ill •H.10 0,"'6 

100,00 1,~:I 97.66 O,llU 

CARCHF.N 1.074 '" •.. w •)(>~ 6 

92.27 '·"-' 1,86 89.8~ o.~6 

100,00 2,10 9"1.311 0.60 

(.A .. A" lHANE7. 2.~•)7 2.H"I "" 2_3211 " 90.Y' 9.t'd 119,64 o .... i 
100,00 99.19 0,111 

CASAS Ot' JllAN N\'~f-1 1.066 '" "" "' " ll_i,11 16.119 llI,99 1.1.'I 

100,00 911.6~ l.7~ 

CASAS DE 1.Al.AIUl 1.0(,(, I.OH " " 1.0l.\ " 91,9l 11.011 90.11~ 1.07 

100.00 911,114 1,16 

CASA.' Of \.TS l.\69 1.Z.\l .. " 1.ll I '" 119.92 10.011 119.19 o.6~ 

100.00 99,19 0,111 

CAlllJFn 4.11~ l 4.4.'19 "' 4.~116 " 91.H 11.49 0.14 90,41 o.9~ 

I00.00 0.16 911,lll 1.0.i 

<:F.NIZATI ,., 
"' '" " "'ID 

'>16.,\11 i,6l 9~ •. 'IO 1,0.., 

100,00 911.119 l,ll 
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REFERENDUM LEY DE SUCESION 1947 

MUNICIPIO l!Ll!CTORES VOTANTl!S ABSTENCION EN BLANCO " NO 

CORJlAL RUBIO "' "' "' " ,,, '" 82,21 17,79 80,81 1,40 

100,00 98,30 1,70 

COTILLAS .., , .. ,, 
" "' ' 

83,•4 J6,56 111,9<41 1,51 

100,00 98,20 1,80 

C:HINCHILLA. DE MONTEARAGON 4.0H 3.727 '"' " 3.697 '" 92,6-t 7,36 91,90 0,75 

100,00 99,20 "·'" 
ELCHE DE LA SIERRA 3.759 J.452 '"' " 3.418 ,. 

91,83 8,17 90.93 "·"' 100,00 99,02 0,98 

Fl!REZ 1,030 ... "' • ... • 
83,30 16,70 0,78 81,94 0,58 

100,00 98,37 0,69 

FUl!NSANTA "" "" .. .. ,., 
' 86,H l},65 2,51 83,15 0,70 

100,00 '·"" 96.29 0,61 

FUl!NTEALAMO 1."109 1.510 "' " 1.499 " 88,36 11,40 87,71 o,64 

100,00 99,27 o,n 

FUl!NTEALBILLA V4i99 1.4.Hi .. " 1.-il"I ' 95,66 "·"' 'H,20 U,47 

100,00 99.51 o,49 

LAGINl!TA l.277 2.049 "" " 2.034 " 89,99 I0,01 119,H "·" 
100,00 99.27 0,'7} 

GOLOSALVO "' ... '" " ,., 
' 82,86 17,14 81.71 1,14 

100,00 98,62 1,311 

KELLIN 14.685 14.226 .,, .., 13.738 " 
96,87 3,13 2,77 93,55 0,55 

100,00 '·" 96,57 0,57 

LA HERRERA ... ., . 
'" • "' • 

84,40 IS,60 '·"' 81,91 1,'li2 

100,00 1,26 97,06 J,68 

HIGUl!RUELA 1.675 1.452 m " l.<li39 " 86,69 13,}1 85,91 0,78 

100,00 99.JO 0,90 
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REFERENDUM LEY DE SUCESION 1947 

MUNICIPIO ELECT ORES VOTANTES ABSTENCION EN BLANCO " NO 

HOYA GONZALO , .. ,., 
"' 0 "' 6 

91,8, 8,U 91,2} 0,61 

100,00 99,:H 0,67 

JORQllERA 1.078 993 " 0 '" " 92,12 7,88 91,09 l,02 

100,00 98.89 1,11 

LE TUR 2.197 1.92, m 3 1.899 " 87,62 12,38 0,14 86,44 1.05 

100,00 0,16 98,65 1,19 

LEZUZA 2.9<1i4 2.934 '" 
,. l.897 " 99,66 O,H 0,88 98,40 0,3"1 

100,00 0,89 98,74 0,37 

LIE.TOR 2.079 1.982 " 0 1.970 " 95,B 4,67 94,76 0,58 

100,00 99.39 0,71 

MAORIGUERAS 2.4"16 2.259 m " 2.214 ,, 
91,z.t 8,76 0,9,, 89,•'2 0,89 

100,00 1,02 98,01 0,97 

MAHOllA 1.441 l.29"1 ... 0 l.ZllO " 90,01 9,99 88,83 1,18 

IUU,UO 98.69 1,31 

MASEGOSO ,,. ... . .. H .., 6 

86,58 13.42 },92 81,90 0,76 

100,00 4,B 94,59 0,88 

MINAYA 2.149 1.835 .H4 0 1.819 •• 
85,39 14,61 84,64 0,74 

100,00 99,13 0,87 

MOLINICO~ 2.360 2.148 rn 0 2.IH " 91.02 8,98 90,38 0,64 

100,00 99,30 0,70 

MONT AL VOS "' "' .. 0 "" 3 
82,16 17,84 81.04 1.11 

100,00 98,64 1,}6 

MONTEALEGRE OEI. <'.ASTIU.0 2.023 1.112} '"" 
., 1.7S7 " 90.11 9,89 l,}2 116,llS 0,94 

100,00 2,Sll 96,311 i,04 

MOTILLFJA 606 ... "" 0 .,, • 
111,llS 111,1, 111,19 0,66 

100,00 99,19 0,111 
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REFERENDUM LEY DE SUCESION 1947 

MUNICIPIO ELECTORES VOTANTES ABSTENCION EN BLANCO " NO 

MUNERA 2.967 2.1n "' 0 2.no ,, 
92,75 1,:n 92,01 0,'74 

100,00 99,20 0,80 

NAVAS DEJORQUEKA ... "' '°' 0 .,. • 
83,IO 16,90 81,86 1,24 

100,00 98,51 1,49 

NERPIO 3.075 2.840 "' 0 2.820 '" 
92,36 7,64 94,05 0,65 

100,00 99,30 0,70 

ONTUll. 2.0·0 1.789 "' 0 l.775 .. 
87,57 12.43 86,88 0,69 

100,00 99,ll 0,78 

OS.SA DE MONTIEL 1,650 1.493 "' 0 I Ai83 '° 90,48 9,'2 89,88 0,60 

100,00 99.H 0,67 

PATERNA DEL MADERA 1.038 "" .. 0 "" '° <U,52 11,48 9(),56 0,96 

100.00 98,95 1,0, 

PllNAS DE SAN PEDRO 1.986 1.850 "' 0 1.831 ,, 
93.15 6,85 92,20 0,% 

100,00 98,97 !,(.),\ 

PENA.'lCOSA '" ... "" " '" • 
8-t,92 15,08 2,11 111,91 "·'" 100,00 2,49 96,·0 '·°' 

PETRO LA J.368 1.113 m 0 1.098 " 81,36 111,64 80,26 1.10 

100,00 98,65 1,H 

POVEDILLA ,.. 
''" '" 0 "" • 

83,06 16,94 81,99 1,08 

100,00 98.71 1,29 

POZO HONDO 2.no 1.945 "' 0 1.92' '" 87,22 12,78 86,41 0,81 

100,00 99.07 0,93 

POZOLORENTE ... .,, • • 0 •oo ' 82,82 17,18 81.80 1,02 

100,00 98,77 1,23 

POZUELO J.051 "' "' 0 "" " 82.97 17,03 81,92 1,05 

100,00 98.'4 1,26 
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REFERENDUM LEY DE SUCESION 1947 

Ml!NICIPIO ELECTORES \'OT ANTES ABSTENCION EN BLANCO " •o 

LA RECliEJA "' "" '"' 0 ... 
112,63 17,j"I 81,96 0,67 

100,00 99,18 0,82 

RIOPAR 1.6116 l,505 ... l..tilll ,. 
89,26 10.311 117,84 1,42 

100,00 98,41 1,,9 

ROHi.EDU I.Ziii 1.1511 "' • 1.134 •• 
90,40 .... 0,62 1111.52 1,25 

100,00 o,69 97.93 1,311 

LA RODA 7.070 6.052 1.0111 0 6.042 '" 85,60 14,40 85,46 0,14 

100,00 99,113 0,17 

SALOBRE 1.255 "' "' 0 '" " 61,8.i -~11,17 59,114 1,99 

100,00 96,78 3,22 

SAN PEDRO 1.4111 1.174 ,.. 0 1.162 ,, 
82, .. 9 17,21 81,95 o.in 

100,00 98,98 1,02 

S(}(,OVUS 1.8211 1.6311 "" " l.S97 " 119,61 IU,3';1 1,,H 117.36 0,93 

100,00 1,4".t 97,50 1,03 

l'AlilAZONA DE I.A .\tANC:-.llA 4.040 3.528 "' 0 3.4H " 117,H 12,6.,. 85.94 1,39 

100,00 98,41 1,59 

TO BARRA 7.260 6.11311 "' '" 6.803 " 94,19 5,111 0,28 93.71 O,ll 

100,00 0,29 99.49 o.n 

VALDEGANGA 1.6<19 1.410 l.\9 .. 1.351 .. 
85,51 14,49 2,49 81,93 i,09 

100,00 2,91 9S,82 1,27 

VIANOS l.2B 1.14" ,. 1.139 

93.79 6,21 O,B 93.IJ 0,H 

100.00 0,35 99,}0 O,H 

VILLA DE VES 4B '" '" 0 "' • 
83,83 16,1"'1 81,99 1.115 

100,00 97,80 2,20 

VILLALGORDO l>HJllCAR I. 140 935 '"' '" 112,02 \ 7,98 81,40 0,61 

100,00 99.25 0,75 
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REFERENDUM LEY DE SUCESION 1947 

MUNICIPIO ELECTOUS VOTANTES AllSTENCION EN BLANCO " NO 

VILLAMALEA l.10.} I.96.J ... 0 1.944 " 9.J • .J4 .... 92,44 .... 
100,00 99,03 0,97 

VILLAPALACIOS 1.277 1.187 .. " 1.146 ' 92,9, 7,05 J,51 89,7'6 0,70 

100,00 l,70 96,,, 0,75 

VILLARROBLEDO I0.9'U 1.922 2.0]0 "' 8.J49 '" 81,46 17,54 3,26 81,46 1,97 

100,00 .... 93,SB 2,42 

VILLA TOYA "' m .. 0 "° ' IJ,64 16,36 81,78 1,86 

100,00 97,78 2,22 

VILLA VALIENTE "' '" .. 0 , .. • 
83,89 16,11 81,99 '·"' 100,00 97,74 2,26 

VILLAVERDE DEL GVADALIMAR ... "' '" 0 "' • 
112,7' 17,25 81,87 0,88 

100,00 98,94 .... 
VIVEROS 1.040 '" '" 0 '" " 83,37 16,63 81,92 1,44 

100,00 98,27 l,'73 

YMTE s.621 S.IOl "' " 4.993 66 

90,65 9,35 0,76 88,72 1,17 

100,00 0,84 97,86 1,30 
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REFERENDUM LEY DE SUCESION 1947 • PARTIDOSJUDICIALES 

ELECTO. VOTAN. % ABSTEN. % EN BCO. % SI % NO % 

PROVINCIA DE 2I5.877 I95.225 90,43 20.652 9,65 2.I97 1,01 I91.108 88,52 1.920 0,88 

ALBACETE 100,00 I, I 3 97,89 0,98 

PARTIDO JUDICIAL 80.336 73.273 91,20 7.063 8,79 697 o,86 71.851 89,43 725 0,90 

DE ALBACETE 0,95 98,06 0,99 -PARTIDO JUDICIAL 26.529 23.484 88,52 3.045 11,47 145 0,54 23.085 87,02 254 0,% "' ,.,_ 
DE ALCARAZ 0,62 98,30 1,08 

PARTIDO JUDICIAL 25.708 23.329 90,75 2.379 9,25 426 1,66 22.659 88,14 244 0,95 

DE ALMANSA 1,83 97,13 1,05 

PARTIDO JUDICIAL 48.579 45.081 92.80 3.498 7,20 505 1,04 44.247 91,08 329 0,68 

DE BELLIN 1, 12 98,15 0,73 

PARTIDO JUDICIAL 34.725 30.058 88,56 4.667 13,44 424 1,22 29.266 84,28 368 1,06 

DE LA RODA 1,41 97,37 1,22 
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Jes que no da poslbilidades de discriminaci6n. 
Se estrecha aiin mas si utilizamos una costante que va a estar presente en 

las referencias de futuros trabajos: la variable eco-especial. Dividida la pro
vincia en las tres zonas clasicas (Mancha, Sierra, Levante) se constituyen los 
correspondientes porcentajes de 89,84%; 89,09%; 93,56%: 

La disponibilidad a la participacion de la zona Ievantina, que bien mereceria por si 
misma un estudio, insinlla la hip6tesis de que su mayor nivel asociativo y de 
participaci6n colectiva en fiestas y tradiciones podria ser la base de una ma
yor integraci6n social y de aqui una mayor participaci6n electoral. Se desmar
ca, no obstante en 1947, a duras penas, de la rotundidad administrativa por la 
que se hace pasar a toda la provincia. 

Esta contundencia del factor participaci6n mas propia de funcionario 
cumplidor a la hora del recuento que del fervor participativo se ve sobrede
terminada por el desglose de los votos favorables. La media provincial es de 
99,00% sobre votos vilidos y la distribuci6n por los partidos judiciales actua
les de Albacete es Albacete 99,00%; Hellin 99,26%; Alcaraz 98,91 %; Alman
sa 98,93%; La Roda 98,75%. 
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REFERENDUM LEY DE SUCESION 1947 • ZONAS Y COMARCAS DE ALBACETE 

MUNICIPIO ELl!CTORES VOTANTES AllSTENCION EN BLANCO " NO 

A. ZONA DI! LA MANCHA 127.028 l 14.ll7 12.901 1.203 111.74'0 1.184 

89,84 10,16 0,9, 87,96 0,93 

l,05 97,91 1,0"' 

A.I. COMARCA DE 18.713 16.164 2.H9 "' 1,.589 m 
VILLARROBLEDO 86,38 H,62 1,62 83,31 1,45 

1,87 96,4<41 "" 
A.2. COMARCA DI! LA RODA 17.862 15.450 Vlil2 .. 15.290 '" 86,50 H,50 O,B 85,60 0,67 

0,17 ..... 0,"17 

A.3. COMA.RCA DIE ALBACETI! H.049 50.255 3.79-t .. , 4').126 "' 92,98 7,02 1,22 90,89 0,86 

1,32 97,75 0,93 

A.4. COMARCA DI! 2.f..095 21.374 2."IZI " 21.047 "' t;ASAS IBAi'ltz 88,71 11,29 0,40 87,35 0,95 

0,•U 98,47 ,, .. 
A.5. COMARCA DE CHINCHILLA 12.309 10.884 J.425 0 10.788 .. 

88 ... 2 11,58 87,64 0,78 

99.12 0,88 

B. ZONA DI: LA SIERRA ·0.'37 40.570 4.967 "' 39,960 "' 89,09 to.91 0,39 87,7, 0,9, 

0,44 98,50 ,, .. 
B. I. COMA.RCA DE ALCARAZ 2,.941 12.773 3.168 ... 22.419 m 

87,79 12,21 0,38 86,42 0,98 

0,43 98,4, 1,12 

B.2. COMA.RCA DE 19.596 17.797 1.799 " 17.541 "' ELCHE DE LA SIERRA 90,81 9.18 0,40 89,51 0,91 

0,44 98.56 """ 
C. ZONA DE LEVANT£ 43.31l 40.513 2.789 "' 39.408 '"' 93,56 6.44 1,87 ...... 0,70 

""" 97.25 0.75 

C. I. COMARCA DE HELUN 16.486 25.014 1.476 .,, 24.461 "' 94,44 5,56 1,61 92 .. U 0,48 

1,70 97,79 0,51 

C.l. COMARCA DE ALMANSA 16.826 1'.509 l.H7 '" 14.947 "' 92,71 7,29 2,29 88,83 1,05 

2,49 96.38 l,B 
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De nuevo Salobre marca con el mas alto porcentaje de votos No, 3,22%, 
el mayor nivel manifiesto de repudio al plebiscito. 

La inexistencia de Cuartel de la Guardia Civil; la situaci6n estrategica en 
zona serrana y semiinterprovincial (Albacete-Jaen); la ubicaci6n de una parti
da de "hufdos" comandada por el bienservidefio vecino Antonio Hidalgo, 
alias '' Atila''; la pertenencia a la misma de algunos vecinos de Salobre que en
traban y salfan de! pueblo con total conocimiento de los vecinos y con con
tactos de apoyo en la poblaci6n mas familiares que ideol6gicos; y otras varia
bles, permitieron la utilizaci6n, como zona segura, de un cortijo salobrefio 
Uamado "Los Marines" a un grupo de hufdos constitufdos en maquis. 

El 8 de marzo de 1947 la Guardia Civil y el somaten de varios pueblos 
cercan a la partida de Atila en Los Marines, resultando muertos siete maquis y 
un sargento de la Guardia Civil. 

Faltaban cuatro meses para el Referendum de! 6 de julio de 1947. Seis 
dfas despues de la consul ta electoral, el 12 de julio aparece asesinado por la 
partida de! maquis denominada "Lister" el presunto delator de la partida de 
"Atila". (AGUADO SANCHEZ, F. 1975). 

Es a partir de esa fecha cuando la represi6n dirigida por el teniente Casa
do, desde Alcaraz, cobra una sistematicidad y virulencia desconocidas hasta 
la fecha, produciendo muertes por tortura. 

1Influyeron los bajisimos, comparativamente, resultados de particlpa
ci6n en el referendum de 1947 en la conceptuaci6n de este pequefio pueblo 
como foco comunista y base estratCgica de apoyo al maquis?. 

tLos resultados de Salobre estaban coriectados con estas caracteristicas 
peculiares descritas, siendo determinantes la inexistencia de Cuartel de la 
Guardia Civil y la presencia guerrillera que proyectaba el ambiente de opti
mismo generalizado en los sectores de la oposici6n clandestina sobre la inter
venci6n aliada contra el regimen de Franco?. 

Parecen haberse esfumado a los 8 afios de! fin de la guerra, en una pro
vincia de zona republicana, la mas !eve oposici6n al Regimen. 

El Referendum habfa cumplido sus objetivos en linea con los mas exito
sos plebiscitos fascistas de otros paises: 1938 Referendum Auschluss 
(Austria), participaci6n: 99,71 %; 1938 Referendum (Alemania) participaci6n: 
99,60%; 1947 Referendum (Espana) participaci6n 88,95%. 

Se aliaron en la objetivaci6n de los resultados el terror y la manipulaci6n 
descarada de los escrutinios. No se registr6 en todo el Estado una sola recla
maci6n o protesta. Una absoluta normalidad, por tanto, santificaba la consul
ta. 

Albacete era, pues, a efectos of1ciales, una provincia perfectamente inte
grada en el nuevo orden politico-social de la era franquista. 

Sus variables estructurales (provincia eminentemente agraria, bajo nivel 
cultural, renta per capita en los iiltimos lugares, ausencia de industrializaci6n, 
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latifundismo, etc.) arrojaban los ingredientes tipicos de una provincia conser
vadora. Se escapaban dos elementos de indudable incidencia en el futuro 
electoral provincial: la pertenencia, durante la guerra, a la zona republicana 
con la consiguiente involucraci6n de la juventud de la epoca en el conflicto 
(hoy tercera edad) y la estructura demografica de la provincia que propiciara 
una din:imica mas viva que otras provincias agrarias. 

El analisis comparativo de los datos de! referendum de! 47 con otros pro
cesos electorates cobra especial dimension desde la hip6tesis que pretende 
demostrar SU caracter fraudulento. 

La movilizaci6n totalitaria en los procesos electorates efectuados durante 
la dictadura espafiola llevaba como corolario la eliminaci6n de toda huella, de 
todo vestigio que estableciera una relaci6n, un hilo conductor con el contex
to no totalitario que bubo de destruir para asentarse. Es to se consigui6 por 
medio de una movilizaci6n policial y/o por un escrutinio policiaco. 

La correlaci6n variable testifica esta falta de enraizamiento, esta ruptura 
electoral tanto con los origenes como con las proyecciones futuras electora
tes de la provincia en la transici6n poHtica: 

ABST. 36 V. D. 36 V. I. 36 ABST. 47 ABST. 76 ABST. 66 V. SI 76 V. NO 76 ASST. 77 

VOTO OCHA. 19}6 "·"" 
VOTO IZQDA. 19}6 -0,06 _, 
ABSTENCION 1947 -0.11 "'"' -0,09 

ABSTENCION REF. 1976 -0,02 0,03 -0,0l -0,14 

ABSTENCION REF. 1966 0,011 -0,13 0,ll 0,07 "·"" 
VOTO SI REF. 76 0,09 -0,07 0,10 0,02 0,69 0,07 

VOTO NO REF. 76 -0,B 0,03 0,07 "'"' 0,01 " -0,23 

ABSTENCION 1977 0.1~ 0,011 -0,12 -0,16 0,311 o.o~ 0,37 "'"' 

Con respecto a la consulta electoral de 1936, inmediatamente anterior en 
el tiempo, es destacable esa indiferencia en la correlaci6n que arroja !as cifras 
de 0,09% con respecto al voto de derechas de 1936 y -0,09% con respecto 
al voto de! Frente Popular. En la banda que marca toda correlaci6n entre el 
+ 1 y -1, con dos decimates, en este caso, por nuestra voluntad de simplifi
car el cuadro, a mayor voto de derecha le corresponde una significaci6n posi
tiva en la abstenci6n de 0,09%, es decir, mayor abstenci6n, y a mayor voto 
de izquierdas le corresponde menor abstenci6n. No deja por tanto de ser una 
sorpresa y una aparente paradoja. 

Dado que los votos "NO" y los votos nulos son escasisimOs, serfa preciso 
concluir que aquellas poblaciones, en su conjunto, que votaron preferente
mente al Frente Popular, se mostraron propicias no s6lo a la participaci6n, 
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sino al "SI". Y, por el comrario, a un mayor voto de derechas en 1936 le co
rresponde, en su conjunto, un mayor nivel de abstenci6n. Lo que podria ini
cialmente interpretarse como un menor apoyo a la movilizaci6n en favor del 
regimen. El insignificame 0,09% y-0,09%, sobre 1 y sobre -I obligan a re
conocer la practica ausencia de toda relaci6n emre ambas posturas de! 36 y la 
abstenci6n de 1947. El corte de raices con eI pasado. 

De todas formas, cabe preguntarse, si la relaci6n es nula, cual es la causa 
de que las poblaciones con mayor voto de izquierda pierdan esa idemidad a 
solo once ai\os de las elecciones de! 36. 

La hip6tesis de que los resultados fueran reales y que la movilizaci6n, 
fruto de! arraigo ideol6gico logrado por la propaganda franquista, o conse
cuencia de la extorsi6n econ6mica, religiosa, policial, hubiere sido de tan im
presionante grado como las cifras seftalan, obliga a situarse en la concreta si
tuaci6n que los espai\oles de 1947 atravesaban. Los sectores que habian cola
borado con los vencedores y los que tradicionalmente habian apoyado a la 
derecha estaban profundameme idemificados con el regimen, aunque pade
cian los efectos de la situaci6n econ6mica; la poblaci6n que por idemidades 
anteriores con la izquierda o por el azar de la divisi6n que provisionalmente 
se estableci6 en eI momenta de! alzamiento militar y posterior desarrollo de 
la contienda combati6 del lado republicano vivia aUn en el sobresalto de la re
presi6n, de la delaci6n y la miseria de los ai\os del hambre. Es, precisamente, 
ese terror colectivo que provoca el estado policial y los componemes econ6-
micos del mismo los que justifican el acercamiento masivo alas urnas en mu
nicipios donde la izquierda habia recogido importantes porcentajes de vota
ci6n. Los mapas de abstenci6n en 1947 y de voto al Freme Popular en 1936 
permiten apreciar este desgarramiemo electoral de la provincia, especialmen
te si se considera que participaci6n es casi similar a voto ''SI''. 

El caso paradigmatico por excelencia, sin detenernos en el de Villatoya 
que con un 91, 14% de voto al Freme Popular pasa a 83,64% de participaci6n 
y 87, 78 % de voto SI sobre Censo, por la escasa poblaci6n censal, 269 votan
tes, cs Almansa. Esta ciudad de tradici6n socialista indiscutible acreditada a 
traves de la transici6n y la Segunda Republica pas a del 7 4, 77 % de voto al 
Freme Popular al ;92,92%! de participaci6n y 88,46% de voto SI en 1947. 

En men or, pero contundente medida, estan los resultados de Albacete 
con 58, 10% al Freme Popular y ;94,32%! de participaci6n en 1947; Bellin 
47,35% F. Popular ;96,87%! de participaci6n en 1947; Villarrobledo 
42,00% F. Popular y 81,46% de participaci6n en 1947. El mismo giro se ob
serva en poblaciones pequei\as que apoyaron contundentemente al Freme 
Popular como el caso sei\ero ames citado de Villatoya, propio de la reacci6n 
de los jornaleros agricolas ante el terrateniente latifundista, o los municipios 
de Bonete, 67,62% al F. Popular y 89,84% de participaci6n en 1947, Villal
gordo del)ucar, 63,37% al F. Popular, y 82,02% de participaci6n en 1947, 
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REFERENDUM LEY DE SUCESION 1947 • ABSTENCION 
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ELECCIONES GENERALES 1936 •VOTO "FRENTE POPULAR" 
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Higueruela 62,50% al F. Popular y 86,69% de participaci6n en 1947. 
Si tomarnos en cuenta la abstencl6n en varias consultas, 

MAYOR ABSTENCIDN 1938 MAYOR ABSTENCION 1947 MAYOR ABSTENCIDN 1988 MAYOR ABSTENCIDN 1978 

PENAS DE S. P. 88.58 SALDBRE 38, 17 COTILLAS 24,82 CASAS DE YES 48,12 

PATERNA DEL M. 49,10 PETRDLA 18,84 CORRAL RUBIO 21,53 VILLAMALEA 41,23 

VILLAVERDE GUA. 48,33 MDTILLEJA 18, 15 VlLLAPALACIDS 19,24 ALCALA JUCAR 34.03 

LA GINETA 47,18 VILLALGDRDD JU. 17,98 VlLLATDYA 16,89 AYNA 34,DD 

VlLLAPALACIDS 44,25 MDNTALVDS 17,84 VlLLAMALEA 18,33 MADRIGUERAS 31,47 

NERPIO 42,54 CDRRALRUBID 17,79 ON TUR 18,21 DNTUR 28,82 

MUNERA 41,91 VILLAR ROBLEDO 17,54 JDRDUERA 17.40 LET UR 28,08 

VILLAVALIENTE 40,55 LA RECUEJA 17,37 ALBOR EA 17,33 PATERNA MAD. 27,93 

MDNTALVDS 38,75 ALBATANA 17,38 ALBATANA 17,07 SDCDVDS 27,88 

LA RODA 37,83 El BALLESTERO 17,32 ALCARAZ 18,39 BALSA DE YES 27,84 

se puede concluir que la relaci6n entre ellas es fortuita, independientemente 
de la coincidencia de algunas poblaciones cuya historia hace pensar mas en la 
abstenci6n pasiva y el abandono censal que en una actitud de resistencia a la 
politlca franqulsta. 

Quedan, pues, larninados, sin la mas minima discriminaci6n los factores 
queen libertad habian construido un tejido ecol6gico de arnbiente electoral. 
Ni los niicleos de mayor nlvel de poblaci6n, ni la mayor concentraci6n Indus
trial, ni la tradici6n politica, ni la mayor o menor conflictividad social. El des
mesurado nivel de participaci6n y adhesi6n cae como un manto de nieve que 
borra todas !as huellas personales, iguala desniveles, oculta peculiaridades y 
unifica burocraticarnente !as desigualdades si exceptuarnos un pequei'io y es
trai'io pueblo de la provincia, Salobre, que, a pesar de todo se convierte en el 
iinico moj6n de resistencia a la avalancha. 

Habra de llegar la transici6n a la democracia para que esta capa de falsa 
unanimidad se derrita paulatinarnente y aflore con toda su pujanza la rlca di
versidad de! tejido politico social y de la historla de cada una de las poblacio
nes imposible de comprender sin la intrahistoria de la organizaci6n concreta 
y propia de cada comunidad. 

La utilizaci6n, por primera vez, del Referendum Nacional bajo tales cir
cunstancias hist6rico-politicas desnaturaliz6 plenarnente la consulta, quedan
do sin embargo de ella lo que habia de ser el foco ideacional de una de !as con
sultas mas transcentales de la historia de Espana, el Referendum de la Ley para 
la Reforma Politica: que la aprobaci6n o derogaci6n o reforma de !as !eyes 
constituclonales necesitan el pronunciarniento electoral del pueblo como m:i
ximo veredicto. 
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