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EDITORIAL 

LA CREACION DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES Y 
LA NUEVA ET APA DE LA REVISTA "AL-BASIT" 

Con este m'.tmero 5, "Al-Basit" empieza una nueva etapa de su histo
ria. De ser una empresa privada, mantenida gracias al entusiasmo y sacri
ficio de un pequefio nuc!eo de albacetenos, a constituirse en portavoz 
oficial de una instituci6n financiada publicamente. De tener una vida 
sujeta a multitud de azarosas condiciones adversas, a ser el 6rgano de 
expresi6n de una entidad cultural que estaba necesitando desde hacfa 
muchos afios nuestra provincia: el Instituto de Estudios Albacetenses, 
cuya vida debe estar asegurada plenamente por la voluntad de la Excma. 
Diputaci6n Provincial de Albacete, que lo ha creado. 

Recordemos algunas fechas, ya hist6ricas, de la genesis de creaci6n 
de! Instituto de Estudios Albacetenses (1.E.A.) y de "Al-Basit". 

El 18 de febrero de 1971 hay una Hamada de Francisco Fuster, en 
"La Voz de Albacete", solicitando la creaci6n de! Instituto de Estudios 
Albacetenses, y a los pocos d fas, una promesa formal, aunque en priva
do, de la creaci6n de! organismo, por parte del entonces Presidente de 
la Diputaci6n, don Antonio Gomez Picazo. Se confirma esta intenci6n 
el 27 de julio de! mismo ano, por una carta de! escritor Camilo Jose 
Cela en la que se felicita a G6mez Picazo por la idea de creaci6n de! Ins
tituto. 

Desde 1971 a 1975, el Presidente de la Diputaci6n sigue manifestan
do publica o privadamente su interes por la creaci6n de! LE.A., levan
tando asf !as ilusiones, nunca de! todo perdidas, de muchas personas in
teresadas en la inventigaci6n de los temas de la provincia. Sin embargo, 
todo ello, oficialmente, no llega a cristalizar en nada positivo. 

Paralelamente, a lo largo de este tiempo se va perfilando un equipo 
de trabajo necesario para iniciar !as tareas de! LE.A. Se forma sobre to
do a base de los investigadores que frecuentan corrientemente el Archi-
vo Hist6rico Provincial, el Museo Arqueol6gico y la Casa de la Cultura. , , ''• 
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De este grupo sale la idea de crear una revista que fuera coma un pre
cedente de! futuro l.E.A., fmanciada privadamente par sus propios crea
dores. El 7 de septiembre de 1975 sali6 par fin a la calle el primer nu
mero de "Al-Basit", el 0, que agot6 con rapidez su pequella tirada de 
I.OOO ejemplares. 

Desde un principio, algunas personas vieron en "Al-Basit" un autenti
co precedente de! l.E.A. Asf, Ana Barcel6, desde "Pueblo", terminaba 
de esta manera una resella crftica: " ... esta publicaci6n en su dia sen\ 
portavoz de! Instituto de Estudios Albacetenses ... y ahora mismo es su 
mejor adelantada". Pocos dfas mas tarde se inauguraba la I Feria del Li
bra de Albacete y en el discurso de apertura el Presidente de la Diputa
ci6n manifestaba que "Al-Basit" podrfa ser el punto de partida para la 
creaci6n de! I.E.A. 

RAm6n Ferrando escribfa en "La Verdad" el 31 de octubre de 1975: 
"Par fm parece que la Diputaci6n, tras SU ultimo compromiso adquiri
do publicamente en la apertura de la feria de! libro de Albacete, se ha 
decidido a encender los motores de! Instituto de Estudios Albaceten
ses. En innumerables ocasiones hemos sido portadores de la denuncia 
respecto a este instituto y de la esperanza, y nos hemos hecho eco de la 
necesidad de regular el esfuerzo de los inventigadores albacetenses y de 
catalizar y potenciar estos intentos. La mendicidad el altruismo loco y 
a veces suicida economicamente, no puede ser la base de ning(Jn movi
miento serio. Y hasta ayer, y aun hasta mallana, este era el cauce por 
donde debfan circular !as inquietudes de los autores albacetenses que 
trataban de llenar las lagunas, en este caso casi totales, que existian en 
nuestro panorama cultural". 

Unos dias mas tarde el periodista Sanchez de la Rosa, desde el mismo 
peri6dico, despues de una entrevista con G6mez Picazo, publicaba en 
grandes titulares esta noticia: "GESTIONES MUY AV ANZADAS. EL 
INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETEi'IOS UNA REALIDAD". Sin 
embargo, a pesar de que se estaban hacienda en realidad gestiones muy 
importantes: visitas al C.S.l.C. y a los Institutos de Estudios de otras 
provincias, redacci6n de Estatutos, etc., todo qued6 en intento, ante el 
nombramiento de don Antonio G6mez Picazo como Director General 
de Administraci6n Local. Habla que esperar, necesariamente, para ver 
cuales podrlan ser !as decisiones de! nuevo Presidente de la Diputaci6n. 

En este nuevo allo de paralizaci6n de la idea, el desanimo de los in
vestigadores, los problemas financieros de "Al-Basit" y la falta de ini-
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ciativa oficial, hicieron madurar la idea de crear el Instituto de Estudios 
Albacetenses sin ayuda oficial, como un grupo totalmente privado, aco
giendose a la Ley de Asociaciones y ampanlndose en las promesas for
males que le llegaban de altos cargos del Consejo Superior de lnvesti
gaciones Cientificas. Habfa precedentes importantes: el lnstituto de Es
tudios Madrileilos habfa empezado en su tiempo como organismo pri
vado, y mas tarde fue acogido y financiado por el ayuntamiento de 
Madrid. 

Estas intenciones fueron anunciadas a don Daniel Silvestre Morote, 
presidente de la Diputaci6n Provincial, y una mailana, a los pocos dias, 
en "La Verdad" de! 26 de noviembre de 1976, aparecia la siguiente no
ticia: "SERA REALIDAD EL INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACE
TE!ilOS. SU PRINCIPAL SOPORTE, LA REVISTA AL-BASIT". El 
Presidente de la Diputaci6n indicaba todo el mecanismo que se iba a se
guir, si el Pleno de aquella tarde aprobaba su moci6n, y que el I.E.A. 
"se harfa cargo de la revista "Al-Basit", que pnicticamente serfa su so
porte". Por la tarde, efectivamente, el pleno de la Diputaci6n aprobaba 
la moci6n de la Presidencia y empezaba a nacer el Instituto. 

Inmediatamente se entr6 en una etapa de redacci6n definitiva de los 
Estatutos del I.E.A., con el asesoramiento de la Secretarfa General de 
la Diputaci6n, colaborando activamente para ello don Juan Jose Garcfa 
Carbone!, Delegado de Informaci6n y Turismo; don Samuel de los San
tos Gallego, Director de! Museo Arqueol6gico; los diputados provincia
les don Gabriel Sainz de Baranda y don V fctor Serena Guirado; don 
Juan Conde Illa y don Antonio Sanchez Gandia, repectivamente Se
cretario General e Interventor de la Diputaci6n; y los investigadores don 
Alfonso Santamaria Conde, don Aurelio Prete! Marfn y don Francisco 
Fuster Rufz. Ya definitivamente redactados, los Estatutos de! LE.A. 
fueron aprobados por el Pleno de la Diputaci6n Provincial el 28 de ene
ro de 1977. 

Una vez creado el l.E.A., la puesta en marcha tard6 en iniciarse al
gunos meses, por la designaci6n definitiva, por parte de la Diputaci6n 
Provincial, de los nueve miembros fundadores de! lnstituto, encargados 
de formar, junto con el diputado presidente de la Comisi6n de Cultura 
de la Diputaci6n, la Junta Directiva provincial del organismo. Estos 
miembros fundadores, Francisco FUSTER RUIZ, Luis Guillermo 
GARCIA-SAUCO BELENDEZ, Andres GIMENEZ GARCIA, Domingo 
HENARES MARTINEZ, Antonio MORENO GARCIA, Aurelio PRETEL 
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MARIN, Alfonso SANTAMARIA CONDE, Samuel de los SANTOS GA
LLEGO y Rubi SANZ GAMO, celebraron, junto con el diputado Ga
briel SAINZ DE BARANDA FERNANDEZ, la sesi6n constitutiva de la 
Junta Directiva Provisional, el 23 de septiembre de 1977. En dicha 
sesi6n se acordaron los nombramientos del Director (Alfonso Santama
ria), y Secretario General del I.E.A., (Francisco Fuster), asi como la 
designaci6n de diferentes miembros de honor, de mimero y correspon
dientes, de que mas tarde se hara menci6n. Estos nombramientos fue
ron aceptados por el Consejo Superior en su sesi6n constitutiva del 17 
de noviem bre de 1977. Posteriormente fueron aprobados el plan de 
actuaci6n y presupuesto del LE.A. para 1977, y la aceptaci6n de la 
cesi6n de la revista "Al-Basit", para ser el 6rgano de expresi6n del 
lnstituto, tal y como estaba acordado desde la misma creaci6n de la 
revista. Con todo esto, el lnstituto de Estudios Albacetenses empezaba 
a marchar, y la revista "Al-Basit" cumplia por fin la misi6n creadora 
para la que habia sido pensada. 

QUE ES, COMO FUNCIONA Y QUIENES FORMAN EL INSTITUTO DE ESTU· 
DIOS ALBACETENSES. 

EI lnstituto de Estudios Albacetenses (1.E.A.) es una entidad cultural 
con personalidad juridica propia, de caracter publico y plena capacidad 
juridica y de obrar, creada y patrocinada por la Excma. Diputaci6n 
Provincial de Albacete -como servicio y fundaci6n publica provincial
que tiene como aspiraci6n llegar a cumplir los siguientes fines: 

a) Estudio, investigaci6n y publicaci6n de temas culturales, econ6mi
cos, sociales y humanos relacionados de alguna forma con la provincia 
de Albacete. 

b) Fomento, exaltaci6n, conservaci6n y di fusion de toda la riqueza 
hist6rica, artistica, cultural y espiritual de la provincia, y 

c) Cooperar al desarrollo de Albacete en todos sus 6rdenes. 
A efectos de conseguir dichas aspiraciones o metas, el J.E.A. tendni, 

en un principio, los siguientes fines concretos: 
I. Promover, realizar y subvencionar estudios, investigaciones y pu

blicaciones que interesen o beneficien su progreso y prestigio. 
2. Coordinar las tareas de promoci6n cultural desarrolladas por dife-
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rentes organismos publicos y privados, a fin de conseguir una mayor 
eficacia en los mismos. 

3. Publicar, por medio de libros y a traves de la revista "Al-Basit", 
las diferentes monografias y trabajos realizados por los miembros del 
Instituto o por otros autores cuyas obras sean interesantes para el estu
dio de la provincia de Albacete. 

4. Adquisici6n, en original o fotocopia, de documentos, libros, folle
tos, revistas y peri6dicos relacionados con Albacete, para tener una 
colecci6n donde se conserve toda su bibliografia general. A tal efecto se 
crearan una biblioteca y archivo especializados sobre Albacete, propie
dad del 1.E.A., elaborandose un fichero bibliografico exhaustivo, inclu
so de articulos y publicaciones menores. 

5. Elaboraci6n, como complemento de lo anterior, de un "Archivo 
Audiovisual Albacetense", con fotografias, diapositivas, peliculas, ca
settes o bandas magnetof6nicas, para reconstruir el pasado Albacetense 
y su realidad actual. 

6. Subvencion de tesis doctorales y de licenciatura a estudiantes que 
quieran hacerlas sobre temas albacetenses, mediante los oportunos con
cursos de meritos. 

7. Celebraci6n de actos publicos encaminados a exaltar los valores 
culturales, economicos y espirituales de la provincia. 

8. Estimular, por cualquier medio oportuno, la creaci6n literaria, 
artistica y cientifica actual en la provincia. 

9. Establecer y sostener relaciones de intercambio con instituciones 
anitlogas de nivel local, provincial, regional, nacional o intemacional. 

El I.E.A. tendril un caracter consultivo para todas aquellas cuestiones 
y problemas de vital interes o importancia para la provincia, dentro del 
ambito de sus actividades. Esta funci6n consultiva la prestara, no solo a 
la Diputaci6n, sino a cualquier otro organismo publico o privado que lo 
solicite razonablemente. 

El gobiemo, la direcci6n y administraci6n del LE.A. corresponden, 
con competencias propias, a los siguientes 6rganos colegiados: Consejo 
Superior, J.unta Directiva y Asamblea General. 

EI CONSEJO SUPERIOR es el organo supremo del LE.A., con fun
ciones de alta representaci6n y direccion, y esta presidido por el presi
dente de la Diputacion Provincial, actuando como secretario el general 
del Instituto y como vocales otras 20 personas, por ahora, representan
tes de distintos organismos y entidades, en directa vinculacion con los 
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problemas culturales albacetenses. Los miembros de! Consejo Superior 
lo son tan solo en raz6n a la titularidad de sus cargos o representa
ciones, y cesaran en el momento en que dejaren de ostentar dicha 
titularidad. El Consejo Superior celebrara dos sesiones anuales ordina
rias. 

La JUNTA DIRECTIV A es el 6rgano colegiado permanente del 
LE.A. que tiene encomendadas las funciones mas inmediatas de gobier
no, direcci6n y realizaci6n de todas las metas y fines por los que la 
entidad ha sido creada. Es el 6rgano efectivo de trabajo del LE.A. Lo 
preside el director de la instituci6n y cuenta como vocales al diputado 
provincial presidente de la Comisi6n de Cultura de la Dipu taci6n, a los 
presidentes de las 9 secciones del LE.A. y a dos representantes de los 
miembros de numero, elegidos por la Asamblea General. Actua como 
secretario el general del lnstituto. La Junta Directiva celebrar:i sesi6n 
ordinaria una vez al mes. 

La ASAMBLEA GENERAL esta formada por todos los componentes 
del Consejo Superior y de la Junta Directiva, asi como por todos Ios 
miembros de numero, de honor y correspondientes del LE.A. Sera su 
presidente el de la Diputaci6n y su secretario el general del Instituto. 
Celebrara sesi6n ordinaria una vez al ano y sus funciones seran, princi
palmente, la realizaci6n de actividades muy solemnes y conmemorati
vas, asi como la designaci6n del Director del LE.A. 

Como ya hemos visto, el Instituto estar:i formado por MIEMBROS 
DE NUMERO, CORRESPONDIENTES Y DE HONOR. Seran nombra
dos por el Consejo Superior, previa propuesta de la Junta Directiva, 
entre aquellas personas (en el caso de los de numero que residan en la 
provincia de Albacete) que se hayan distinguido especialmente por me
dio de una actividad principalmente investigadora, Iiteraria o cientifica, 
que afecte especialmente al desarrollo cultural, artistico, economico o 
cientifico de Albacete. 

Las obligaciones principales de todos los miembros, principalmente 
de numero y correspondientes, consistiran en contribuir con sus traba
jos a los fines del LE.A., asistiendo a las reuniones de los 6rganos 
colegiados a que pertenezcan y votando en todos los asuntos que lo 
requieran. El Instituto puede encomendar a cualquiera de sus miembros 
de numero y correspondientes la realizaci6n de informes o estudios 
particulares, en asuntos relacionados con sus conocimientos. EI LE.A., 
acogerii tambien, con mucho agrado, las noticias o memorias que sean 
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dirigidas por personas no pertenecientes a la entidad. 
Actualmente han sido designados como miembros de honor, por sus 

excepcionales meritos, el filologo don Tomas Navarro Tomas, natural 
de La Roda, y el pintor don Benjamin Palencia Perez, natural de Ba
rrax. 

Los miembros de numero y correspondientes (se diferencian tan solo 
por residir dentro o fuera de la provincia), representan todas !as acti
vidades artisticas, literarias y cientificas que pueden interesar a los estu
dios de la provincia de Albacete. 

Han sido elegidos como MIEMBROS DE NUMERO los siguientes 
senores: D. Jaime BELDA SELLER, D. Ramon BELLO BANON, D. 
Antonio DIAZ GARCIA, D. Jacinto FERNANDEZ V ALOES, D. Fran
cisco FUSTER RUIZ, D. Juan Jose GARCIA BUENO, D. Juan Jose 
GARCIA CARBONELL, D. Luis Guillermo GARCIA-SAUCO BE
L ENDEZ, D. Andres GIMENEZ GARCIA, D. Pedro GUTIERREZ PU
LIDO, D. Domingo HENARES MARTINEZ. D. Alberto MATEOS AR
CANGEL, D. Miguel Angel MATEOS RODRIGUEZ, D. Antonio MO
RENO GARCIA, D. Sebastian PANADERO CUARTERO, D. Miguel 
PANADERO MOY A, D. Agustin PEIRO AMO, D. Aurelio PRETEL 
MARIN, D. Eduardo QUIJADA PEREZ, D. Alfonso SANTAMARIA 
CONDE, D. Samuel de los SANTOS GALLEGO, D• Rubi E. SANZ 
GAMO, D. Jose S. SERNA PEREZ, D. Jacobo SERRA MARTINEZ, D• 
Carmen USEROS CORTES y D. Bernardo ZORNOZA SANCHEZ. 

Y como MIEMB ROS CORRESPONDIENTES, los senores D. Fray 
Mariano ACEBAL LUJAN, D. Antonio BELTRAN MARTINEZ, D. 
Antonio BONET CORREA, D. Jose del CARPIO MARTIN, D. Francis
co CISNEROS FRAILE, D. Fernando CHUECA GOITIA, D. Francisco 
LOPEZ BERMUDEZ, D. Manuel LUNA SAMPERIO, el P. Juan 
MESEGUER FERNANDEZ, D. Alfonso E. PEREZ SANCHEZ, D. Ro
drigo RUBIO PUERTAS, D. Jose SANCHEZ SANCHEZ, D. Juan TO
RRES FONTES, y D. Juan Bautista VILAR RAMIREZ. 

No existe ning(In tipo de numerns clausus para los miem bros del 
I.E.A. Por el contrario, se intenta conseguir el mayor numero de colabo
radores, para que asi el lnstituto cumpla mejor los fines y metas para el 
desarrollo de Albacete que tiene encomendados. Pero es necesario cono
cer aptitudes, y, sobre todo, deseos declarados y manifiestos de trabajo, 
para ir incorporando nuevos miembros. El rigor cientifico debe estar 
siempre unido a la volun tad de servicio para todo lo que la provincia de 
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Albacete representa. Y es deseo tambien muy ferviente de! LE.A. que 
muchos de estos nuevos miembros residan en !as distintas poblaciones 
de la provincia, para asi estar mas conectados con !as necesidades mas 
urgentes de todo nuestro ambito territorial. 

Seg(m el articulo 32 de los Estatutos, la admisi6n de nuevos miem-
bros de numero y correspondientes podra ser: 

a) Por solicitud del propio interesado a la Junta Directiva; o 
b) A propuesta de tres o mas miembros de numero de! LE.A. 
Estas solicitudes o candidaturas seran votadas por la Junta Directiva, 

que formulara la correspondiente propuesta, la cual sera elevada al Con
sejo Superior para resoluci6n definitiva. 

El I.E.A. se compone, en principio, de las siguientes secciones de 
trabajo: 

I.• Arqueologia. 
2. • Bellas Artes. 
3. • Bibliografia y Documentaci6n, 
4." Sociologia, Economia y Ciencias, 
5. • Geografia, 
6. • Historia, 
7. • Literatura, Periodismo y Filologia, 
8. • Musica, Folklore, Artesania y Turismo, y 
9." Publicaciones. 
Al frente de cada una de ellas existe un Presidente (en la actualidad, 

respectivamente, los sei'iores don Samuel de los Santos, don Luis Gui
llenno Garcia-Sauco, don Antonio Diaz Garcia, vacante, don Miguel 
Panadero Moya, don Aurelio Prete! Marin, don Juan Jose Garcia Carbo
nell, doi'ia Rubi Sanz Garno y don Domingo Henares Martinez), y, por 
lo menos, Ires vocales entre los miembros de numero de! Instituto, 
pudiendose agregar a cada una de ellas un numero indetenninado de 
miembros correspondientes. (Actualmente, todos los miembros de nu
mero y correspondientes que han aceptado su designaci6n, han manifes
tado sus deseos de incorporaci6n a las secciones que mas les agradan). 
En todas ellas, como elemento coordinador, segiin los Estatutos, figura 
como secretario el General del I.E.A., que en la actualidad es don 
Francisco Fuster Ruiz. Segun los preceptos estatutarios, un miembro de 
numero podra figurar, si lo desea, en varias o en todas las secciones. 

De acuerdo con los presupuestos generales del LE.A., se dara, en la 
medida posible, una asignaci6n adecuada a cada secci6n, para el cumpli-
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miento de los fines para que se ha creado, por medio de ayudas de 
investigaci6n, concursos, etc. 

La labor editorial del LE.A. se realizara a traves de la publicaci6n de 
la revista "AI-Basit", para los trabajos de corta extension, y mediante 
publicaciones unitarias. Estas ultimas se dividiran en diferentes coleccio
nes o series: 

Serie I.: Ensayos hist6ricos y cientificos. Esta serie se subdivide, se
g(Jn acuerdo de la Junta Directiva (18-IV-78) en las siguientes seccio
nes: A) Tesis Doctorales, B) Tesis de Licenciatura, y C) Investigaci6n 
Libre. 

Serie II: Literatura de creaci6n. 
Serie III: Artes plasticas y medios audiovisuales. 
EI I. E. A. no tiene, a priori, ninguna obligaci6n de editar las obras que 

enc argue o sean escritas por sus miem bros de numero o correspondien
tes. EI acuerdo de la edici6n de cada obra se hara mediante discusi6n y 
votaci6n en la Junta Directiva, y la Secci6n de Publicaciones sera la 
encargada de llevarla a la practica y de proponer las ediciones a la Junta 
Directiva. En la sesi6n de esta celebrada el 18 de abril de 1978 se 
adopt6 el acuerdo de que el nuevo Consejo de Redacci6n de "Al
Basit" este formado por todos los Presidentes de las Secciones del 
I.E.A., junto con el director y administrador de la revista, todos los 
cuales forman parte de la Secci6n de Publicaciones. 

EI Instituto dara a las obras impresas bajo su nombre la conveniente 
publicidad dentro y fuera de la provincia; y circular:\ y distribuira ejem
plares a las personas y corporaciones nacionales y extranjeras con quie
nes este en correspondencia o a quienes interese que llegue, establecien
do intercambios con otras entidades culturales. Se distribuir:i tambien 
un ejemplar a todos los miembros honorificos, de numero y correspon
dientes. EI resto de la edici6n podra ser puesto a la venta. 

Los recursos econ6micos del LE.A., seg(m los Estatutos, seran los 
siguientes: 

a) Los creditos que la Diputaci6n fije en sus presupuestos. (Actual
mente, esta cantidad -750.000 pesetas anuales- es muy corta para las 
necesidades del I.E.A., y se espera que sea aumentada en af!os sucesi
vos). 

b) Las subvenciones que puedan conceder el Estado, o cualesquiera 
organismos o entidades publicos o privados. 

c) Los donativos, mandas y bienes que puedan donar al Instituto 
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cualesquiera organismos publicos o privados o personas particulares. 
d) El producto de la venta de sus publicaciones. 
La Junta Directiva estudiara formulas de compromiso con las institu

ciones y particulares que den subvenciones para cualquier trabajo o 
publicaci6n, a fin de que quede constancia de las mismas . 

••• 

Queremos dejar constancia, finalmente, de la labor que ha desempe
fiado a lo largo de estos ultimos seis meses don Gines Picazo Carbone
ras, funcionario de la Diputaci6n Provincial puesto al servicio del LE.A., 
quien ha procurado poner en orden la marcha administrativa de la 
revista' Al-Basit", sobre todo respecto alas suscripciones. Su jubila
ci6n como funcionario nos priva oficialmente de un gran colaborador, 
aunque privadamente sus vinculaciones con "Al-Basit" no piensan 
romperse, sino todo lo contrario. 

A la Excma. Diputaci6n Provincial de Albacete, a los organismos y 
entidades que en el futuro puedan ayudar econ6micamente al Instituto 
de Estudios Albacetenses, a los antiguos componentes de! Consejo de 
Redacci6n de "Al-Basit" que ahora no forman parte de! mismo, a los 
suscriptores, anunciantes y lectores que ha tenido nuestra revista ... , a 
todos por igual nuestro profundo reconocimiento por su colaboraci6n y 
su entusiasmo, cada uno en la medida de sus fuerzas, en esta empresa 
comun en que todos estamos, o debemos estar, embarcados: el engran
decimiento y desarrollo de la provincia de Albacete. 
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LA DESAMORTIZACION EN EL MUNICIPIO DE ALBACETE 

Por ANTONIO DIAZ GARCIA. 
ADVERTENCIA 

Antes de leer este trabajo desearia se tuviesen en cuenta !as siguientes 
consideraciones: 

• los datos que aparecen, algunos son fragmentarios. 
• es un boceto o descripci6n no sistematizada de la desamortiza

ci6n en el municipio de Albacete. 
* !as conclusiones son provisionales. 
* es una parte de un trabajo mas amplio que abarcara toda la pro

vincia. 
* la complejidad de! tema requeria mucho mas espacio. 1 

I. INTRODUCCION GENERAL AL HECHO DESAMORTIZADOR2 

I. I La escena se repetia millares de veces: una mesa donde se iban a 
sentar el comisionado de amortizaci6n, un escribano y un alguacil. A su 

Abreviaturas: 

A.H.P 
A.H.N 
A.H. 
B.0.A. 
P.N. 
o.c 
SEGURA 
Apuntes 

Archivo Hist6rico Provincial de Albacete 
Archivo Hist6rico Nacional, Madrid 
Archivo de Hacienda en A.H.P. 
Boletin Oficial de Albacete 
Protocolos Notariales en A.H.P. 
Obra citada anteriormente 
Simon Segura. La Desamortizaci6n Espai'lola de! siglo XIX. 
Francisco Javier Slinchez Torres. Apuntes para la Historia de 
Albacete. Albacete 1816. A.H.P. 

I. JOVER ZAMORA, J. M~ El siglo XIX en Espalla: doce estudios. Barcelo
na, 1974, p. 73. Habla de! estado actual de los estudios de la desamortizaci6n y su 
complejidad dentro de los estudios de historia econ6mica. 

2. El termino DESAMORTIZACION lo creo suficientemente conocido de los 
lectores, pero si alguien quiere arnpliar el concepto puede consultar MARTINEZ 
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alrededor una serie de bancos en los que estarian los licitadores, los tes
taferros de los compradores ilustres, y por ultimo, los vividores, especu
ladores y curiosos que iban cada mafiana a presenciar las subastas y los 
remates de las propiedades que de antemano se habia anunciado en el 
Boletin Oficial, en lugar, hora y dia sefialados. 

La subasta de la finca comenzaba por el anuncio del alguacil, sefialan
do la propiedad de que se trataba y el monto de Ja misma. lnmediata
mente los licitadores comenzaban a pujar y en dos o tres veces ya ha
bian doblado o triplicado el precio inicial. 

Previamente, en la mayoria de los casos, los licitadores, bien por 
acuerdos entre los mas peritos en el asunto, bien por sobomo, por unos 
cuantos cientos de reales a los especuladores profesionales, pujaban !as 
propiedades en muchos casos sabiendo quien !as iba a adquirir. Si algu
no pujaba demasiado, con intenci6n de hacer la competencia, este era 
un profesional de !as compras, sin dinero en muchos casos, y se le deja
ba que pujase fuerte, sabiendo que a la hora de la adjudicaci6n no po
drfa pagar et diez por ciento de la propiedad y era necesario declararla 
en quiebra y volver en otra ocasi6n a la subasta. 3 

1.2 Cualquier persona que viviera en los afios que van de 1835 a 
1900 hubiera podido presenciar tan "tipica escena" en los locales de 
cualquier ayuntamiento de nuestra provincia. Detnis de este acto, nor
mal para los contemponineos, se escond(a una realidad hist6rica que ha 
afectado de una manera importante a la estructura agraria de Espafia y, 
por supuesto, a la de nuestra provincia de Albacete.4 

ALCUBILLA, Marcelo. Diccionario de Administraci6n. Madrid, 1860. Torno III, 
palabra "Desamortizaci6n", p. 623 y ss., donde se intenta hacer una historia de las 
llamadas "manos muertas" y la legislaci6n que habia sobre et asunto en ese momen
to. Otras definiciones menos pol~micas y mas ajustadas las podemos consultar en 
MUTILOA POZA: La desamortizaci6n ec/esidstica en Navarra. Universidad de Na
varra. Pamplona, 1972 en la p. 23 y ss. Es interesante tambi<!n la defmici6n y di
visiones que trae el diccionario Espasa.Calpe, palabra ''Desamortizaci6n". 

3. WPEZ ARANGUREN, J. L.: Mom/ y sociedad. Madrid, 1967, que a su 
vez lo toma de Antonio FLORES: Ayer, hoy y maflana, tomo II, cuadro X. Es una 
adaptaci6n literaria, mas que una descripci6n literal, dadas !as mochas modalidades. 

4. Si fue una Revoluci6n agraria o una reforma simplemente, los autores lo 
discuten. Una visi6n mas bien minimizante, la podemos ver en Miguel ARTOLA,His
toria de Espana Alfaguara Vol V. Madrid, 1973, p.136 y ss.Como de "trasiego" de fin
cas habla varias veces V. VNES. Granimportanciale daSEGURA.Losenjuiciamien
tos polmucos e ideol6gicos han sido muchos desde el siglo XVIII (Jovellanos, Campo-
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Hacia solamente tres afios que Albacete se constiufa provincia5 y co
menz6 lo que en historia se llama la desamortizaci6n de bienes de la 
Iglesia (clero) y de los propios de los ayuntamientos, con otros bienes 
de corporaciones en menor cuantfa.6 

1.3 La finalidad del gobierno de Isabel II fue muy clara. Basta que 
leamos las primeras lineas de los decretos desamortizadores 7 para dar
nos cuenta de sus prop6sitos: crear una masa de propietarios felices y 
adictos a la Corona de Isabel II y enjugar el deficit de la Hacienda Pu
blica, fueron los dos prop6sitos sobre los que se edific6 el espfritu de es-
tos decretos. · 

1.4 Posiblemente, los autores de la desamortizaci6n, no previeron el 
resultado final de tan importante medida: diez millones de hectareas su
bastadas, seiscientas quince mi! propiedades vendidas, mas de once mi
llones de reales en la subasta, tuvieron que cambiar por fuerza la reali-

manes etc.) huta el presente. Un ejemplo de posici6n conservadora-reaccionaria la 
tenemos en Marcelino MENENDEZ PELA YO, Historia de los Heteredoxos Espano
les. Madrid, 1956, p. 957 y ss., donde se habla de la desarnortizaci6n eclesiastica 
como de "irunenso latrocinio", "sacrilegio" y "atentado contra la propiedad legiti· 
ma". 

Hoy no se discute sobre si se debi6 hacer o no la desarnortizaci6n, sino sobre la 
manera de hacerla, que parece muy criticable. 

5. Real Decreto de 30 de noviembre de 1833, siendo ministro Javier de Bur-
gos. Afect6 a toda Espalla. 

6. Los decretos y !eyes donde se aprecia la amplitud que tuvo la desarnortiza-
ci6n. Veue 8.0.A., mim. 64, 13 de agosto de 1837. A.HP. Tambien en el Suple
mento de! 8.0.A., nlim. 75 del domingo 19 de septiembre de 1841. La descripci6n 
mas completa de los bienes que han de ser vendidos podemos verla en la ley del I~ 
de mayo de 1855, con la que se completa los decretos desamortizadores y compren· 
de tambien la civil, dice uf: "Se declaran en estado de venta ... todos los predios rus
ticos y urbanos, censos y foros pertenecientes: Al Estado, Al clero (sic). A )as Orde· 
nes Militares de Santiago, Alcantara, Calatrava, Montesa y S. Juan de Jerusalen. A co
fradiu, obras pias y santuarios. Al secuestro del ex4nfante D. Carlos. A los propios 
y comunes de los pueblos. A la beneficencia. A la instrucci6n ptiblica. Y cualesquie· 
ra otros pertenecientes a lu manos muertas, ya esten o no mandados vender por le
yes anteriores". En el articulo siguiente (2~) se excepttian algunos edificios y otras 
propiedades. 

7. AHP, BOA nlim. 64, 13 agosto 1837. 
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dad de la propiedad territorial y agraria de Espafla.8 Una propiedad que 
antes era patrimonio de los conventos y monasterios, de !as parroquias 
y clero parroquial, de los ayuntamientos de los pueblos y de los vecinos,9 
fue enseguida propiedad de! "interes particular" como gustaban decir 
los autores de! siglo XVIII y los contemponlneos liberales de los hechos 
que narramos. Miles de colonos, miles de campesinos que aprovechaban 
!as tierras de la Iglesia y de los municipios, con un arriendo que, al co
rrer de! tiempo, fue ridiculo, tuvieron que abandonar !as tierras o sufrir 
la subida de !as rentas, los impuestos de los ayuntamientos y la agrava
ci6n general de la condici6n de su vida, harto ya dificil antes de la desa
mortizaci6n.10 

1.5 iFue despues todo un desastre ... ? No, sin duda. Podemos com
probar que despues de la desamortizaci6n gran cantidad de tierras fue
ron roturadas, !as producciones de trigo fueron en aumento, por lo me
nos hasta que no hubo crisis y competencia extranjera y una gran masa 
de propietarios adquirieron, redondearon y acumularon propiedades 
que hoy, en gran medida, subsisten en !as mismas familias. Ellos, los li
berales y grandes propietarios, que muchos ya lo eran antes de la desa
mortizaci6n, fueron los grandes beneficiarios. Para la nueva clase que 
nacfa no fue negativa la desamortizaci6n.11 Para la misma Iglesia burguesa 

8. SEGURA, opus cit., pp. 262 y SS. 

9. ARTOLA, opus cit., p. 136. SEGURA, opus cit. p.15 y ss. 
10. GARRABOU, Ramon. Las transformaciones agrarias durante los siglos 

XIX y XX. En Agricultura, comerio colonial y crecimiento'econ0mico en la Espana 
contemportinea. Actas de! Primer Coloquio de Historia Econ6mica de Espana. Bar· 
celona, 1972, p. 206 y ss. 

11. Seiialar ahora los autores que han hablado sobre !as consecuencias de la 
misrna, seria excedenne en la amplitud de estas notas. Voy a ceiiirme a los que me 
parecen mas interesantes: TOMAS Y VALIENTE: El marco politico de la desamor
tizaci6n, Barcelona, 1972, desde el pun to de vista juridico y relacioruindolo con los 
acontecimientos politicos de la epoca sin tocar el aspecto cuantitativo. SEGURA: 
interesante como la recopilaci6n mas completa desde el punto de vista cuantitativo; 
hemos de tener en cuenta que no es \lil historiador, sino un economista. GARRA
BOU, opus cit., que trata en un articulo solamente este asunto con profundidad e 
intuici6n. Vicens VIVES en Historia de Espafia y America, social y econ6mica, Bar
celona, 1972, vol. V, p. 66 y ss.; es un poco anticuada pero tiene aportaciones 
muy interesantes, como toda la obra. ARTOLA, opus cit., aunque es minimizante, 
es sin embargo una de !as mejores sintesis. NADAL, Jordi, El fracaso de la revolu
ci6n industrial en Espana, 1814-1913, Barcelona, 1975, p. 55, nos abre nuevos ho
rizontes sobre la desamortizaci6n. 
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fue posiblemente una condici6n de su resurgir espiritual y apost6lico en la 
segunda parte del siglo XIX, al no estar tan atada y confiada a unos bie
nes que eran realmente enormes. 

1.6 Podrfa aportar multitud de referencias para ;ipoyar !as afirma
ciones anteriores; sobren las puestas en las notas, pues excederia la pre
tensi6n de este articulo. Como ampliaci6n y para darnos una idea de lo 
que fue la desamortizaci6n, recomiendo el libro de Sim6n SEGURA: 
La desamortizaci6n espaiiola en el Sig/o XIX. Instituto de Estudios Fis
cales. Ministerio de Hacienda. Madrid, 1973 y all! el lector podra tener 
una visi6n panoramica de la de 1836 que llev6 a cabo Mendizabal, sobre 
bienes de religiosos; la de 1841 sobre bienes parroquiales y clero secular 
y la de 1855 que la llev6 a cabo Madoz, sobre bienes principalmente de 
ayundamientos (propios). 

2. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA DESAMORTIZACION EN NUES· 
TRA PROVINCIA. 

2.1 Es natural que la desamortizaci6n, que tan profundas repercu
siones ha tenido en toda Espafia, afectara de una manera no pequefia a 
la provincia de Albacete. 

Apenas bubo un solo municipio de la provincia donde no llegara a de
samortizarse, subastandose, bien las propiedades de la Iglesia, bien las 
de los ayuntamientos. 12 

Este fen6meno lo podemos considerar desde dos niveles distintos. 
Uno es el del punto de vista externo o de simple data (que tierras con
cretas se vendieron, quienes fueron los compradores, por cuanto se 
compraron las propiedades, a quienes pertenecian antes); este punto de 
vista es necesario y hasta basico para el trabajo posterior y sin duda has
ta "pica la curiosidad" saberlo, porque se trata de propiedades que posi
blemente todos los dias estamos viendo, pisando e incluso las compra
ron nuestros abuelos o bisabuelos. Un segundo aspecto es menos anec
d6tico, pero mas profundo y necesario para la historia, (que clase de tie-

12. Hasta el presente solamente tres pueblos de la provincia: Villavaliente, Vi· 
llatoya y Albatana no aparece nada desamortizado. Del resto hasta 86 municipios 
hay propiedades desarnortizadas en mayor o menor cantidad. 
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rras eran, que clase de compradores, en que situacion quedaron los cam
pesinos que antes ocupaban dichas tierras, si el latifundismo aumento o 
disminuyo, que incidencia tuvo en el desarrollo posterior politico, co
mo condiciono los comportamientos de la nueva clase liberal-burguesa ... ); 
son preguntas mas dificiles de contestar y requieren mas elaboracion. 

Este trabajo no puedo sino considerarlo, por ahora, casi en su totali
dad, desde el punto de vista primero; no voy a abordar todos los proble
mas que arriba he planteado, pero si a aportar una serie de datos y ci
fras que nos hagan ver que el hecho de la desamortizacion en la provin
cia es un dato a tener en cuenta a la hora de estudiar o emprender cual
quier reforma de! campo: jNuestra provincia que es fundamentalmente 
agraria, en la que un gran porcentaje vive, trabaja o tiene relacion direc
ta con el campo! 13 jNuestra provincia que sufre el latifundismo,'4 posi
blemente la baja produccion o mal aprovechamiento de! campo, que 
produce unos efectos de falta de cultura 15 y sobra de emigracion!. 16 Pa
ra nuestra provincia todo lo que ataiie a sus tierras es importante, yo di
ria que vital ... 

De los 86 municipios que componen la provincia, solamente me voy 
a fijar en el mas importante de ellos por su extension y alcance: el de 
ALBACETE. El resto, es decir, el conjunto de la provincia, sera objeto de 
un trabajo sistematizado posterior. 

Si exceptuamos el termino de! Bonillo, que en extension desamorti
zada tiene unas pocas mas hectareas que el de Albacete, este es con mu
cho el que aventaja a todos en el volumen de extension, precios de los 
remates y posiblemente en calidad de tierras. 

V amos a dividir el proceso desamortizador dividiendo los dos mo
mentos importantes de! mismo: a) La desamortizacion eclesiastica, des
de 1838 a 1841 en adelante y b) La desamortizacion civil, de 1855 en 
adelante. En el periodo 1848 y 1849 se desamortizan unas propiedades 
que pertenecen al Canal de Maria Cristina y que !as consideraremos in-

13. Cirnaras Oficiales de Comercio e Industria. Economia regional. Apartado 
"agricultura". 

14. CARRION, Pascual. Los lizti/Undios en Espaiia, Barcelona, 1975. p. 115-
122. 

15. BANCO DE ALBACETE, Estudio economico ... , p. 27 y ss., p. 133 y ss. 
CAMARAS OF IC IA LES DE C.!., Economia regional, 1976, p. 408. 

16. Cirnaras ... , opus cit. pp. 76.Sl. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 9/1978, #5.



1.- Portada de la Delegaci6n de Hacienda. Antiguo convento de Justinianas. 
(vease interior de la iglesia en el artfculo "Dos retablos barrocos en Al
bacete" L. G. G. -S. B.). 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 9/1978, #5.



23 

cluidas en desamortizaci6n civil, ya que no son de corporaci6n eclesias
tica. 17 

2.2 a) LA DESAMORTIZACION ECLESIASTICA 

Los conventos de religiosos y religiosas y las iglesias que fueron obje
to de desamortizaci6n en el municipo de Albacete fueron: clero parro
quial de S. Juan Bautista, clero de Chinchilla, obispado de Cartagena, 
monjas justinianas, monjas franciscanas, frailes de S. Agustin y francis
canos de Los Llanos. 

2.3 El c/ero secular, es decir, el parroquial y obispado de Cartagena 
(a cuya di6cesis pertenecia el municipo de Albacete), tiene 18 propieda
des urbanas que se situan: dos en el Alto de la Villa, dos en la calle de! 
Carmen, dos en la calle de Padre Romano, otras en las Pei\icas, en la Pla
zuela de S. Juan ("La de las escalerillas"), en la calle del Cura, en el ca
llej6n de las Vigas, en la calle de la Cava, otra junto a la Plaza de los To
ros, en la Plazuela del Hospital, en la calle de S. Julian, parte de posada
hospicio en Los Llanos, una ermita en el Val General. Todas ellas esta
ban arrendadas y daban un rento anual de 3 .464 reales de vell6n: unos 
204 reales por propiedad. 18 

En cuanto a las propiedades rnsticas, algunas de ellas son nombres de 
sobra conocidos: Santa Ana, Casa de las Animas, Malpelo, Los Pasos 
(actual Barrio de! Sepulcro), Casa Bot6n, El Viso, varias pequei\as en el 
Salobral, Casa Gonzalez, Salomon y Oran. 19 

Las rentas que pagaban estas propiedades, parece que no eran muy al
tas, puesto que la mayoria era de 8/ I y el trigo era el cereal mas fre
cuentemente sembrado. Si miramos estas rentas desde los que las reci
bfan eran ciertamente importantes. 

Tambien se hace menci6n de dos huertas que se situan una en el ac
tual Barrio del Sepulcro y otra en el llamado ''Cercado del Castillo". 

Resumiendo, las propiedades de! clero secular eran: dos trozos de 

17. AHP-AH, niam. 418 y PN 130, 148, 156 y 160. BOA de octubre 1838,ju
lio y octubre de 1839, marzo de 1840. 

18. TU!'ION DE LARA, Manuel. El movimiento obrero en la Historia de Espa
na. Madrid, 1972. p. 33 y SS, 108 y SS, 172 y SS. y 1 79 y SS. Se dan distintos pre
cios de jomales en obreros de la industria y del campo, tambien precios de los ali
mentos blisicos. Un jomalero tendria que juntar todo lo ganado en un mes para pa
gar e\ alquiler de todo un allo. Esta consideraci6n es aproximativa solarnente. 

19. AHP -PN, 148 - 160. 
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riego, 18 propiedades de sembraduria ( entre las extensas y las peque
ilas) y 17 propiedades urbanas. 

2.4 Las Monjas Justinianas. 

Este convento fue fundado en 1583 y posteriormente agrandado con 
una serie de casas y pequeilos solares que estaban a su alrededor. Ocupa
ba la mayor parte de los jardines actuates del Altozano, es posible que 
ocupara parte del Capitol y Banco de Albacete y ciertamente todo el 
edificio de la Uni6n y el Fenix. Sabemos que el convento era muy pr6s
pero economicamen te y que tenia, por lo menos en los mejores tiempos, 
unas 25 monjas. Este convento fue reservado para Delegaci6n de Ha
cienda en 1838 una vez disuelta la comunidad y posteriormente su igle
sia fue rehabilitada para el culto.20 

Las propiedades urbanas eran cuatro, ademas del convento y estaban 
situadas en las calles Nueva, del Carmen, S. Agustin (junto al convento) 
y en el Salobral. 

Le siguen 39 pequeflas propiedades rltsticas que van desde las 37 fa
negas a unos cuantos celemines. Son todas ellas de secano, de sembradu
ria y a renta. De estas 39, se ha de significar que 18 de ellas estaban en 
terrenos del Salobral y sus lfmites son relativamente faciles de identifi
car: estaban junto a los propios del Ayuntamiento (hoy Larios), junta 
al Pasico (donde estan las aguas subterraneas) y junta a la Laguna del 
Salobral (hoy desecada). Las demas se pueden identificar no a mas de 
dos o tres kil6metros de los alrededores de la capital. 

Por ultimo hemos de seilalar las propiedades de labores extensas, 
tambien suficientemente conocidas y que comparten con otras corpora
ciones: Malpelo 203 fanegas, Cuarto Lobo con 274 fanegas, Romica 
con 629 fanegas. Pasa con sol con 198 fanegas, Pasa con sol (2~ parte) 
214 fanegas, el Viso con 138 fanegas, El Viso (2 ~ parte) 2 12 fanegas y 
la Cortesa con 772 fanegas. 

Seglln reseilan las escrituras de venta y los anuncios de subasta y re
mate, la mayoria de estas propiedades tenfan casa con varias estancias, a 
veces muy bien descritas en los protocolos, balsa, noria y hemos de 
creer que cerca de las mismas tambien algo de riego. Todas ellas eran de 
sembraduria en secano y al parecer de primera calidad. 

20. Apuntes ... , p. 68. 
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2.- Piano de la Audiencia Territorial en el S. XIX que respeta en parte la 
estructura del Convento de S. Agustin. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 9/1978, #5.



II I' 

• 

,. 

r 

-

~ 

--
• . 

. -~ Pl.ANTA BAJA . 

--~ 'i 
[5TADfl ACTIJAL. 

~ I 
L __ .~· 

' ' 
1111 

I [ TITI 

3.- Piano del antiguo convento de Franciscanos de Albacete. Actualmente 
convertido en Escuela de Maestria Industrial, plaza y almacen de lnten
dencia. 
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A modo de ejemplo voy a dar los datos que se refieren a la venta de 
estas propiedades (de las Justinianas solamente) en reales de vell6n: 

RIEGOS URBANAS PROP.PEQUENAS LABO RES TOTAL 

122.750 r.v. 21.028 r.v. 71.163 r.v. 513.000 r.v. 727.941 r.v. 

Son las religiosas, junto con las franciscanas, que mas tierras Jes fue
ron desamortizadas; por lo menos hasta lo que llevo investigadou 

2.5 Convento de Franciscanas. 

Este convento comenz6 siendo clausura de tres mujeres de la tercera 
orden franciscana por el allo 1479 y despues en 1501 se convirti6 en 
convento de franciscanas. El edificio e iglesia es la antigua Maternidad, 
parroquia hasta hace pocos ailos de la Asunci6n y actual Conservatorio 
de Musica, hoy dependiente de la Diputaci6n Provincial. 

Tenia un homo junto al convento queen 1601 fue objeto de una or
den de Felipe III para que fuera vendidQ a la comunidad, dado que era 
una casa de "no muy buena fama" y algunas veces hasta intentaron me
terse dentro del convento, desde el homo. Aunque sigui6 siendo homo, 
sin embargo lo regentaban las monjas. Ten fan otra casa-horno en la Ca
lle de Padre Romano y otra mas en la misma calle. Otra casa-<:ocedor en 
la calle de Albarderos (n6tese los homos en manos de las religiosas), dos 
casas en la calle de las Franciscas Gunto al mismo convento) y otra en la 
calle Mayor. Sabemos que los comp rad ores de las mismas fueron: Jose 
Serna, Ana Martin Andujar, Alejandro Martinez (de Cuenca), despues 
vendida al Sacerdote Pablo Medina, otra comprada por Bartolome Ma
rin y otra por Francisco G6mez. 

Los regadios eran siete huertas, en los alrededores de la capital y va
rias hazas de secano. 

Las grandes propiedades eran: Los Estribos, 89 fanegas, Los Estri
bos (2~ parte), 35 fanegas, los Estribos (3~ parte), 135 fanegas, Cuarto 
del Moral, 401 fanegas, Casa de las Monjas, 1.920 fanegas y 1.700 vides, 
Casa de D. Pedro 466 almudes, Los Llanos (parte), 165 fanegas, Miral
campo, 300 fanegas. Como puede apreciarse algunas de estas propieda
des las comparten con otros conventos y clero parroquial. 

Sabemos que "la comunidad adquiri6 bienes de importancia y poseia 

21. AHP -PN 128, 130, 160. BOA, octubre 1838 y 1839, febrero 1840. 
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al final de! siglo XVIII, once casas de labor (aldeas) con 9.120 almudes 
de terreno, dos huertas, diez hazas y varios censos, que le daban 24.247 
reales de vellon de renta, tres casas que producian 32 ducados, el men
cionado homo, en la calle de Padre Romano, que rentaba 450 reales, y 
el Conde de Villaleal pagaba por el patronato de la capilla mayor 550 
reales de vellon ".22 

Las propiedades queen 1838 tienen !as religiosas son menos que al fi
nal del siglo XVlll, posiblemente porque les afecto la desamortizacion 
de Carlos V (1798) o bien la de Napoleon, que supuso un tercio de! to
tal de bienes para la region murciana.23 

2.6 Frailes Agustinos. 

En 1579 vienen los agustinos a ocupar el convento en la capital y a 
establecerse en ella, habiendo habido antes una oposicion bastante fuer
te de! ayuntamiento y de! cabildo de S. Juan para que nose instalaran 
los dichos frailes. 

Despues de numerosas vicisitudes y supresion de! convento, (llegaron 
hasta a celebrarse obras de teatro en su templo) en el afio 1838 paso a 
ser sede de la Audiencia Territorial. Antes habia sido lnstituto de 2~ 
Enseilanza y se proyecto que fuera Diputacion provincial. 

Ocupaba lo que hoy es Audiencia Territorial, parte de! paseo de Jose 
Antonio y de la calle Salamanca.24 

Tenia tres propiedades urbanas: una en la calle Herreras, otra en la 
calle de la Concepcion y otra sin que pueda ubicarla Hamada "La de los 
siete vecinos". 

El volumen de sus propiedades era pequeilo, por lo menos con los da
tos que yo poseo, y se pueden identificar una serie de pequeilas hazas 
en los alrededores de la capital, cuyos lugares nos orientan para locali
zarlas: en el camino de Los Llanos, camino de Miraflores, camino de los 
Yesares, de la Santa Cruz, de los Tomillares. 

En cuanto a !as grandes propiedades, participa con 5 fanegas en Mal
pelo, y en Pozo Majano con dos partes de 161 fanegas y 112 fanegas 
respectivamente. · 

22. Apuntes ... , p. 70. 
23. AHN -seccion clero,libros 12, 10, 13, 14, II.· 
24. Apuntes ... , p. 63. 
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En total: cuatro trozos de riego, tres de labores, 15 hazas y tres urba
nas. 25 

2.7 Franciscos de los Llanos. 

Este convento es sin duda el mas rico en noticias y al que mejor se le 
puede seguir su historia desde su fundaci6n: estaba ubicado en la actual 
finca de los Llanos y custodiaba a la Virgen que estaba en su ermita, la 
cual data por lo menos de! siglo XV, mientras que la fundaci6n de! con
vento de franciscanos data de! al\o 1672, despues de haber tenido serias 
dificultades con los otros dos conventos de la ciudad: Franciscanos y 
,<\_gustinos. Tambien tuvieron problemas con el ayuntamiento de Albacete 
a causa de la feria de septiembre, puesto que los franciscanos querian 
que se siguiese celebrando en los Llanos y la corporaci6n municipal en 
la villa (Albacete ). 

Sabemos por otros documentos ajenos a los de mi propia investiga
ci6n, que poseia abundancia de bienes, tanto procedentes de limosnas 
de los fieles devotos de la Virgen de los Llanos, como gran cantidad de 
ganado y bienes raices: "En pocos ailos adquiri6 muchos censos y pro
piedades y gran numero de alhajas y obtuvo crecidisimas limosnas, due
fio de dos hatos de aquel, yen 1745 le sefial6 la villa 5.010 almudes de 
terreno, los 2.653 de monte y los 2.357 restantes de llano, apreciado en 
1.022 reales, 31 maraved(s, sin obligaci6n de pagar por concepto algu
no". Sabemos que adquiri6 por donaci6n (168 7) la casa de la calle de la 
Cava, donde estuvo la carcel y que se destin6 a hospicio.26 

En cuanto a mi propia investigaci6n tan s6lo aparecen cdn una huerta 
de algo mas de una fanega. Es probable que tambien en la desamortiza
ci6n de Carlos IV y de Napole6n, perdieran dichas propiedades o por 
otros medios pasaran a los propios de Albacete, ya que el municipio se 
!as cedi6 antes. En cualquier caso hoy estan integradas dentro de la fin
ca de los Larios. 27 

25. BOA, octubre 1838, marzo, mayo, junio, julio, agosto, octubre y diciem
bre 1839. Febrero y marzo de 1840. PN 129. 

AHN, secci6n clero, libros 3, 4, 6, 8 y 45 en donde se puede apreciar !as rentas y 
movimiento econ6mico de este convento. 

26. Apuntes ... , p. 64 y mas fundamentado SANCHEZ JIMENEZ,J.: LaPrimi
tiva Imagen de la Virgen de /os Llanos. Albacete, 1944. p. 12. 

27. De este convento se conservan una buena parte de sus libros de cuentas en 
el AHN, secci6n clero, estos libros van de! numero 15 al 44 en los que se puede se-
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Otro convento de franciscanos sabemos que estuvo instalado en lo 
que hoy es Escuela de Maestria Industrial, en la calle Zapateros. De este 
convento no he encontrado hasta la fecha ning(ln bien mueble o inmue
ble.28 

Por ultimo quedan seis majuelos de poca importancia que no he podi
do asignar a ning(ln establecimiento religioso, pero que ciertamente son 
de la desamortizaci6n eclesiastica. 

2.8 Haciendo un balance total de las propiedades en manos de insti
tuciones eclesiales, sin contar los Franciscanos en los Llanos con sus ex
tensos pastos, nos da el siguien te cuadro: 

Urbanas ~ l.abores .BS!!!... !QIA!. 

Ciera parroquial (Alba-
te, Chinchilla, Cartage-
.) 17 18 (a) 2 37 

Justinianas 4 38 8 7 57 

Franciscas 6 1 7 4 18 

Agustinos 3 15 3 (?) 4 25 

Fcos.Uanos 

7 lnstituciones 30 54 36 18 138 

(a) Se incluyen tambiOn propiedades pequeilas. 

guir la economla de este convento (que guardaba la Imagen y ennita de la Virgen de 
los Llanos) desde su fundaci6n, e incluso antes, puesto que hay h'bros que recogen 
documentos muy anteriores a su establecimiento, hasta el ailo 1835 que se suprime. 

28. AHN, secci6n clero, libros 46, 47 y 48; alli se selialan los bienes raices y 
censos del convento. 
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4.- Antigua convento de Franciscanas de la Encarnacion. Hasta hace pocos 
anos Maternidad, Parroqu ia y Conservatorio de Musica actual . 
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5.- Parroqula de S. Juan. Aspecto que ofrecia en los ultimos aRos del s1glo 
XIX. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 9/1978, #5.



29 

T odas estas propiedades rematadas ascendieron a un total de 
2.056.473 Rv. 

Segun los datos .que en este momento poseo, las subastas se realiza
ron en los afios siguientes: 6 en 1838,51en1839, 30en 1840, 29en 
1842, 2 en 1843, 3 en 1844, 2 en 1849, 3 en 1873 y algunasotrasen 
fecha desconocida. (Ver grafico) 

3. a) LA DESAMORTIZACION CIVIL. 

3. I Con ser importante la desamortizaci6n eclesiastica, y ciertamen
te la mas polemica de !as dos, sin embargo, en cuanto al volumen de 
hectareas, fue mas importante la civil. A escala nacional no cabe duda 
de este hecho19 y a escala de la provincia de Albacete la diferencia tam
bien es muy grande, puesto que de 200.000 hectareas que he calculado 
para la provincia, son de propios 162.000 y el resto es de instituciones 
eclesiales. La determinaci6n exacta seni objeto de otras publicaciones. 

La desamortizaci6n civil en el municipio de Albacete comenz6 en 
!855, como en toda Espafia, aunque empez6 a venderse en 1856. 

La desamortizaci6n civil afect6 no s6lo a los bienes de los ayunta
mientos (propios), sino tambien a muchas instituciones de beneficencia, 
instrucci6n publica y demas. Cuando llevo una buena cantidad de mate
rial acumulado, posiblemente mas de la mitad, podemos resumir dicien
do lo que sigue: 

3.2 Seis propiedades urbanas en la ciudad. Una de ellas, el edificio 
de Correos en la Calle Mayor, tenia una superficie de 1.357 metros cua
drados y lacompr6 una compaiHa de Barcelona por 25 I.OOO Rv. lCuan
to costaria hoy ese solar ... ? Otra casa en la calle de S. Anton; otras dos 
en la calle de S. Agustin que hacian de matadero municipal, con 214 
metros cuadrados, compradas por Jose Flores; otra en la calle de Santa 
Quiteria que era de beneficencia y una ermita en el camino de los Pasos, 
comprada por Miguel Caulin. El conjunto de todos estos edificios se 
compr6 en la cantidad de 325.194 Rv., incluyendo el mencionado cdi
ficio de Correos de la calle Mayor.30 

29. SEGURA, opus cit., p. 165. 
30. AHP. PN 164, 166, 171, 176. AH num. 418. 
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3.3 Otro conjunto de 10 propiedildes, al parecer la mayoria eran de 
riego, segun se desprende de la cotizaci6n en remate cuando se vendie
ron; aunque no eran grandes, si parece que eran apetecibles: me refiero 
a !as propiedades de! Canal de Maria Cristina. Estaban situadas en el 
Puente de S. Anton (no lejos de! actual cementerio). Otros dos trozos, 
llamados Huerta de! Rey; otro en la Casa Caballos, otro en el camino de 
Chinchilla. Todas estas propiedades se vendieron por 450.480 Rv.31 

A continuaci6n hemos de resei'iar otro conjunto de seis pequei'ias pro
piedades que se encuentran situadas al final de la actual calle de Sala
manca, otras en el Puerto Murciano, en Hoya de S. Gines. Todas ellas de 
los propios de! ayuntamiento menos una de beneficencia. 

3 .4 Por fin nos encontramos en el grupo de grandes propiedades que 
a continuaci6n se citan: un total de cuarenta propiedades que suman la 
"bonita" cantidad de 16 .220 fanegas aproximadamente, es decir 11.363 
hectareas, sin contar las pequeftas propiedades que arriba se han men
cionado. 

De estas cuarenta propiedades, que pertenecfan a los propios de Al
bacete, la mayoria eran tierras de pastos, de plantas xerofiticas: rome
ro, tomillo, esparto, atochas, matarrubia ... Al !ado y dentro de esta gran 
propiedad habia multitud de pequei'ios trozos cultivados por pequeftos 
y medianos labradores. Estos trozos es posible que no fueran parte de 
los propios y si de los comunes de los vecinos y que desde tiempo inme
morial se cultivasen; pero en bastantes ocasiones, !as ventas de los pro
pios las apropiaban ilegalmente y se vendian tambien. Nos damos cuen
ta que estos pequei'ios trozos son todos de secano, de sembradurfa y que 
sus extensiones van de unos celemines a 117 fanegas en algunos casos, 
sin poder determinar el numero exacto de tierras que se dedicaban a 
cultivo dentro de estos pastos y bajo monte. 32 

Pocos relativamente fueron los compradores de tales propiedades, pe
ro hay uno que hay que no tar sobre todos; es el Excelentisimo sei'ior D. 
Jose de Salamanca (asi le denominan siempre las escrituras de los proto
colos notariales), nacido en Malaga en 1811 y muerto en Madrid en 
1883. Uno de los hombres que mas activamente trabajaron en los go
biernos liberales de Isabel II, como ministro y como economista, juga-

31. AHP · PN 155 y 160. 
32. AHP-PN 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 177, 178, 179. 
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dor de bolsa, de la que a veces sali6 mal parado. En 1866 adquiri6 el ti
tulo de Conde de los Llanos(sin duda por lo comprado en lo que hoy es 
la finca de los Llanos (Larios), y Marques de Salamanca. Perteneci6 al 
Consejo de Administraci6n de la Compailfa Ferroviaria de Madrid a Za
ragoza y Alicante. Perteneci6 a esa generaci6n de espailoles que a partir 
de la desamortizaci6n y apoyandose en lo comprado adquiri6 titulos de 
nobleza.33 Fue el mayor comprador de bienes en el municipo de Alba
cete, ademas de otras compras en Carcelen, Barrax, Chinchilla y Pefias 
de San Pedro. 

El Sr. Salamanca solamente en Albacete (municipio) compr6 5.686 
. hectareas de las 11.363 aproximadamente que se desamortizan en este 
periodo. 

La acumulaci6n mayor del Sr. Salamanca la forman un area compren
dida entre Albacete capital, Pozohondo, Pei'ias de S. Pedro y el Saiobral. 

Resumen-cuadro de !as propiedades desamortizadas en lo civil: 

URBANAS CANAL M. CRISTINA HAZAS 

6 10 6 

4. CONCLUSIONES. 

PASTOS 

40 

TOTAL 

62 

A) De la comparaci6n de los nombres de los compradores, con los 
de los arrendatarios que tenfan esas mismas tierras, podemos concluir 
que los cultivadores directos no fueron los que compraron esas propie
dades, sino personas ajenas a las mismas. 

B) De los nombres y apellidos que aparecen, no solo en el munici
pio de Albacete sino de toda la provincia y por el estudio de los propie
tarios con los que limitan las propiedades desamortizadas, podemos de
ducir que ya antes eran medianos y grandes propietarios y sin duda eran 
los mas acomodados labradores de cada pueblo, ubicados en su mayor 
parte en los sitios donde compran, aunque no son infrecuentes los que 
viven en otros pueblos. Hay que exceptuar al Sr. Salamanca que proce
de de la carrera financiera y politica. 

33. BLEIBERG, German, Diccionario de Historia de Espalla (dirigido par). 
Madrid, 1969, vol. Ill, p. 549. Tambien TUNON DE LARA, opus cit., p. 106. 
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C) Tambien aparecen, ademas del caso arriba citado, algunos com
pradores que necesariamente, son absentistas y compran sus tierras a 
traves de representantes, que viven en Madrid, en Murcia ... 

D) Teniendo en cuenta los trozos en que se dividieron las propieda
des para venderlas, los cuales se identificaban con uno o varios arrenda
tarios cultivadores, podemos concluir que actualmente hay una mayor 
concentraci6n agraria. Aldeas que antes eran de mas de una instituci6n 
hoy pertenecen a un s61o dueilo. 

Si miramos desde otro pun to de vista (dos instituciones; el ayunta
miento y la Iglesia), entonces debemos concluir que la propiedad lati
fundistas de entonces, sobre todo la de la Iglesia, ha pasado ta! cual a 
una nueva clase de propietarios nacidos del liberalismo burgues del siglo 
XIX. 

Quiero dejar bien sentado que no pretendo decir que el actual lati
fundismo y concentraci6n agraria scan fruto de la desamortizaci6n ex
clusivamente. Hoy no puedo hacer esta afirmaci6n. 

E) He de hacer notar tambien la diferencia entre las tierras de cor
poraci6n municipal y las de la Iglesia, en el sentido de que estas son de 
superior calidad, se pagaban generalmente mas y estaban mejor cultiva
das, frente a la gran cantidad de hectareas de propios que eran en su ma
yoria pastos y de poco rendimiento. Tengamos en cuenta que la mayo
ria de las propiedades de la Iglesia eran de sembraduria y de riego. 

F) La situaci6n econ6mica en que quedaron los ayuntamientos y la 
Iglesia, fueron ciertamente precarias y a partir de aqui los ayuntamien
tos llevan una vida mucho mas languida y bajan en importancia si he
mos de creer a lo que pas6 en general a los ayuntamientos de Espaila.34 

Con respecto a la Iglesia, es cierto que pas6 apuros econ6micos; sin 
embargo en la segunda parte de! siglo XIX hay un resurgir espiritual y 
una renovaci6n religiosa: lNo seria una purificaci6n beneficiosa ... ? Yo 
asi lo creo. 35 

G) Quedaria por estudiar, y en ello estoy, la situaci6n de los cam
pesinos arrendatarios despues de la desamortizaci6n, la estructura social 
y la extracci6n de los compradores, el rumbo que los cultivos tomaron 

34. GARRA BOU, opus cit, p. 213 y ss. 
35. VILLOSLADA, LETURA Y MONTALBAN, Historia de la Iglesia Cat6/ica. 

Madrid, 1958. Vol. IV, p. 562. 
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despues de esta fecha, el a um en to especifico de las roturaciones, la co
mercializaci6n y la comparaci6n de aquel latifundismo con el actual y 
sus posibles relaciones ... obra ambiciosa que aqui y ahora no puedo re
flejar. 

Este pequefio articulo quiere ser por tanto, una contribuci6n para to
dos aquellos a los que los problemas de Albacete no Jes dejan indiferen
tes y saben que con su compromiso pueden transformar la provincia en 
una tierra mas justa. Si la historia es siempre viva, en el problema agra
rio todavia lo es mas. En nuestro caso es una herida viva que nos ha de
jado el pasado para que nosotros la resolvamos en la historia que nos ha 
tocado hacer y vivir. 
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CUADRO N6m. l 

ALGUNAS OE LAS PROPIEOADES OESAMORTIZADAS AL CLERO EN EL 
MUNICIPIO DE ALBACETE, SENALANDO NOMBRE, HECT AREAS, REMA-
TES Y COTIZACIONES. 

PROCEDENCIA Nombre de la Propiedad Hectare as Remates Cotizacio. 

Clero secular de 
Albacete Santa Ana 150.000 

" Animas 
Malpelo 

" Abadia de S. Ana 602.762 
" Casa Bot6n 19.301 
" El Viso 30.000 
" Salom6n 

Casa Gonz8lez 
Salobral (varias) 57.000 100 

Clero secular de 
Chinchillas Oran 

" Malpelo 26.000 
" (sin nombre) 128 50.000 

Santa Ana 215.000 
Frailes Agustinos La de los 24 almudes 7,4 33.537 100 

" Del Patronato 2,8 56.100 108 
" Pozo Majano 191 43.500 200 

Monjas dominicas 
(Chinchilla) Charcolobo 591 250.000 229 

" Casa Molina 339 500.000 307 
Monjas franciscanas La de 17 almudes 6,3 IOI.OOO 139 

" Casa de D. Pedro 149 50.600 190 
" Casa de las monjas 61 84.226 100 
" Cuarto del Moral 257 22.500 112 
" Los Llanos 106 26.000 130 
" Miralcampo 210 40.000 122 
" Los Estribos 86 68.000 449 

Monjas justinianas La Cortesa 772 93.000 100 
" Ro mica 441 102.000 163 
" Malpelo 130 37.000 145 
" Pasa con sol 264 119.000 265 
" Oehesa del Viso 253 56.000 181 
" Salobral (varias) 48.378 100 

3.994,5 2.880.905 170 media 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 9/1978, #5.



35 

CUADRO Nfun. 2 

DESAMORTIZACION CIVIL 

Compradores de propiedades civiles en el municipio de Albacete. 

Nombre de! comprador Nombre de la propiedad 
comprada 

Jose Salamanca (Madrid) Choza Calero, Altos de 
bascuilana, Puente Cor
tesa, Estocadillos, Gorri
neras, Cerro de Pozo 
Langosta, Jacint6n, Ce
rro Morri6n, Barranco 
del infiemo, La Mota, 
Vallejo de la Mota. Ho
ya entinosa, Atalaya, 
Cerro de la Artilleria, 
Loma Llana,Porticuelo, 
Cuesta de Maza, Cerro 
de Maza, Oran,Peilasco
sa (term. mun. de Alb.), 
Vallejo del Collado, 
Monte de los Llanos (I a 
I~ y 2~ parte). 

M. Andres Starico (Mur· 
cia) Malpelo 
Valentin Ballesteros 
(Albacete) 
Segundo Gimenez (La 
Gineta) 
Francisco Navarro (Al
bacete) 

Francisco de la Mota 
(Albacete) 

Julian Zamora (Albe.) 

La Calera 

Huerta del Torcido. 

Corrales de Jacint6n. 
El Puente de la Cortesa. 

Lavajo Largo, Loma lar
ga (izda. Puerto murcia· 
no). 

Los Calderones (Tinaje
ros) 

Con este mismo nombre 
o apellido, compranen . .(a) 

Actualmente es la finca 
de los Larios. 

Carcelen, Barrax, Chin
chilla, Peilas de S. Pe· 
dro.(b) 

Corral Rubio. (b) 

Bonillo, Bienservida, Os
sa, Peilas, Valdeganga, 
Recueja. 
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CUADRO Norn. 2 (Continuacion) 

Jose Alfaro Sandoval 
(Albacete) La Perala 

Manuel Serna (Albe.) Lario (no es nada rela· 
cionado con el marque
sado del mismo nom
bre), Corral de Piedra, 
Maranza. 

Teodoro Serna (Albe.) (izda. Puerto murciano). 
Francisco Aguado (Albe.) Villarejo 
Juli8n Calderon (Albe.) Huerta del Torcido. 
Julian Giral (Albe.) Loma del Viso. 
Antonio L6pez (Albe.) Homillo, Corral vivente, 

La Calera. 
Jo8e M. Gomez (Albe.) 
Jose Maria Luzon ( sa· 
cerdote) 
Manuel Roman Sanchez 
Jose Juan Flores (Albe.) 

Una urbana 

Sierra Puerto Alforja. 
Angosto (Cerro Lobo). 
Matadero (urbanas). 

Jose Garcia Gutierrez Huerta (S. Agustin) 
Asensio Martinez (Albe.) Tierra de Mercadillos. 

Andres Parra (Almansa) 

Miguel Martti (Albe.) 
Jose Maria Mota (Albe.) 
M. Eugenia Perea (Chin· 
chilla) 
Pedro Falcon (Hellin) 

Rufmo Vera y Diaz 
Jost! Isidro Tebar y 
Francisco Tebar 

Venta Nueva (en Merca· 
dillos). 
En Cerro Lobo. 
Junto a Torre Marin. 

Carboneras (Ontalacia). 
Solana y Humbria de la 
Sierra. 
En Hoya de S. Gines. 
Tierras del Canal de M. 
Cristina. 

Alcadozo, Lezuza, Lie
tor, Peftas, Pozuelo, Ba
rrax. 

V aldeganga (b) 

Barrax, Chinchilla, La 
Herrera, Hoya Gonzalo. 

Alcaraz, Bonillo, Chin
chilla, Lezuza, Masego
so, Pei\ascosa, Pozohon
do, Vianos. 

Alpera, Casas de V es, 
Hellin, Lezuza, Munera, 
Peilas, Tobarra. (b) 

Lietor. 

Chinchilla, Hellin. (b) 
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CUADRO Num. 2 (Continuacion) 

Blas Martinez Martinez Tierras de! Canal de M. 

Pedro Jose Lopez 
Pascual Lopez 
Antonio y Amiano Mo
reno (Chinchilla) 
Jose M. Sartorio 

Compafiia de Barcelona 

Cristina 

" 
" 

Tierra junto a Pasa con 
sol. 
Casa de Correos ( c/ Ma
yor). 

Chinchilla. 

(a) Nose afinna en el caso de las personas que coinciden en el mismo apelli
do, que sean familia, s6lo se quiere establecer una posible conexi6n. 

(b) Son !as mismas personas. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 9/1978, #5.



GRAF IC 0 1 , NUMERO DE PROPIEDADES DESAMORTIZADAS SEGUN A~OS 
EN EL MUNICIPIO DE ALBACETE 
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Gr6 fico 2 DESAMORTIZACtON ECLEStASTICA Y CIVIL: 1836-1895. NUmero de propiedades, extensi6n y reales de vell6n 
en venta de la desamortizaci6n civil y eclesi8stica. 

Clero 

CIVIL \ 

NUMERO DE PAOPIEDADES 

Clero: 138 propiedades 
Civil: 62 " 

Total: 200 

Puede apreciarse la m11yor cantidad 
de propiedades en manos del clero. 

\ 

I 

I Clero I 

' ' ' ' 
' \!Solamantol Cl'vJ~ I 

EXTENSION 

Clero: 4.000 ha. aprox. 
Civil: 11.363 " " 

Total: 15.363 

• Mlis extensi6n en la ci~il y menores 
extensiones en unidades del clero. 

• N6tese lo adQuirido por Jose Salamanca 

l 
\ 

Ciero 

CIVIL 

VENTAS 

Ciera: 3.300.000 aprox. 
Civil: 3.000.000 " 

Total: 6.300.000 

• Una menor cantidi!d de hectareas se 
pagan me1or. 

• Mejor calidad de tierras del clero 

Fuente: Elaboraci6n propia. 
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GRAFICO 3 
OESAMORTIZACION ECLESIASTICA Y CIVIL: 1836-1095. NUmero, extensi6n y remates comparado el municipio 
da Albec:ete con el resto de la provincia. { Datos aproximadosl 

NUME RO 

1.=J PROVINCIA DE ALBACETE 

~ MUNICIPIO DE ALBACETE 

EXTENSION REMA TES IEN REALESI 
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GRAFIC04 PAATICIPACION OE LA PAOVINCIA DE ALBACETE EN LA OESAMORl IZACION: 1836/1895. Comptraci6n en 
cuanto a nUmero de propiedldes, extensi6n v remates. 

NlJMERO EXTENSiON REMA TES 

2 91'. 0'76 •t. 

Espai'ia: 615.063 propiedades 
Albacete: 3.389 " 

Espafta: 10.000.CXXJ ha, aprox. 
Albacete: 200.00J " " 

Espafta: 11.308.936.507 rv. 
Albacete: 86.558. 760 " 

D ESPAit.IA 

~ PROVINCIA DE ALBACETE 

Fuent1: SIMON SEGURA: L1 dt1Mmortfz.:i6n npMlo/1de/1iglo XIX. ~· 283. 
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DOS RETABLOS BARROCOS EN ALBACETE 

Por LUIS G. GARCIA-SAUCO BELENDEZ 

En la primera mitad de! siglo XVIII el aspecto artistico espailol 
con stituye algo todavia no excesivamente estudiado. Se ha hablado de 
que, con la llegada de la casa francesa de Borbon al trono de Espana, se 
produce una ruptura en los modos de concepci6n artistica vigentes en 
nuestro pais desde la segunda mitad del siglo XVI!. Sin embargo, consi
deramos con Bonet Correa 1 que esta ruptura no fue tan palpable has ta 
el triunfo del Neoclasicismo. Asi pues, el Barroco nacional de las prime
ras decadas de la decimo-octava centuria se mantiene practicamente con 
las mismas caracteristicas. Quiza el ejemplo mas visible sea la figura de 
Churriguera, que constituye el mas conocido y vituperado de los maes
tros de aquella epoca en el campo de la arquitectura de ensamblaje y 

retablistica, tan fructifera en nuestro pais. Las concepciones mas mo
dernas en este aspecto se inclinan a considerar que la influencia francesa 
o italiana no triunfara en Espaila hasta muy avanzado el siglo, y esta 
circunstancia del mismo modo se hubiera producido, caso de que la 
dinastia Borbonica no hubiera venido a tomar la corona espailola. Sin 
duda la influencia francesa se refleja fundamentalmente en el campo 
decorativo y de interior como en otros paises europeos. Junto a ello, 
cabe pensar que el Barroco tradicional hispanico, tan criticado por los 
academicistas neoclasicos, ofreci6 una personalidad muy acusada cuyo 
origen inmediato arrancaria, sin genero de dudas, del momento hist6ri
co anterior, de los ultimos Austrias. 

A esta epoca corresponden dos grandes retablos en Albacete, de los 
que hemos tenido oportunidad de encontrar documentacion. Nos referi
mos al desgraciadamente perdido de San Juan Bautista, que conocemos 
por fotografias, y al del antiguo convento de Justinianas de la Concep
cion, hoy presidiendo el presbiterio de la Parroquia de la Purisima. 

I. BONET CORREA, A. Los retablos de la Iglesia de /as Calatravas de Ma
drid A.E.A. n. 0 137. Pags. 21-49, Madrid, 1962. 
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EL RETABLO DE LAS JUSTINIANAS, HOY EN LA PARROQUIA DE LA PURI
SIMA (FOT. 1-3) 

Es el imico retablo barroco que nos queda hoy en la capital, de los 
numerosos que poseyeron nuestros templos. 

Demolida la iglesia del convento en 1935, para ampliar la Plaza del 
Altozano, el retablo se guard6 desarmado convenientemente y las res
tantes imagenes fueron trasladadas a otros edificios religiosos, donde se 
perdieron2

• El convento estaba dedicado a Nuestra Seilora de la Con
cepcion y la imagen titular, que era de Francisco Salzillo, documentada, 
fue llevada a Murcia con el cenobio donde actualmente se conserva, 
despues de la Desamortizaci6n3 . 

Descripcion 

De planta ligeramente movida, consta la obra de tres cuerpos, el 
primero de fundamento, a cuyo centro se levanta el manifestador, deli
mitado por columnas salom6nicas y arco de medio punto. En este 
primer cuerpo aparecen los distintos plintos de los elementos sustentan
tes, con diferente decoraci6n de hojarasca y tableros recortados pinjan
tes. 

El segundo cuerpo, principal, presenta en el centro el camarin, el 
actual modemo, y a ambos lados los elementos sustentantes, columnas 
salom6nicas, dos a cada !ado con decoraci6n vegetal y niilos de retorci
das actitudes. Los capiteles son compuestos, con trozo de entablamento 
sobre ellos y decoraci6n de buche de paloma en sus frentes. Tras las 
columnas el fondo del retablo presenta las correspondientes pilastras, 
casi invisibles desde el frente. Los intercolumnios seven adomados con 
abundante decoraci6n vegetal de camosas hojas en la mitad superior, y 
en la inferior un marco de los llamados de orejas, con decoraci6n pict6-

2. Entre las im:igenes cabe destacar una Dolorosa atribuida a Salzillo; San 
Lorenzo Justiniano, Virgen de la Correa y Cristo de la Paciencia, todas de Roque 
l..6pez, segun el Cat:ilogo de las Obras de D. Roque L6pez publicado por don 
Enrique Fuster, Conde de Roche, en 1899. 

3. Vid. Cat:ilogo exposici6n antol6gica de F. Salzillo. Comisaria General Expo
siciones. D.G.B.A. Murcia 1973, n. 0 52 de la Exposici6n. 
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rica floral en su interior. En ambos extremos del retablo encontramos 
unos elementos que seran muy caracteristicos en todos los retablos del 
segundo tercio del XVIII, los estipites. Aunque todavia no presentan 
la formula caracteristica de estos elementos, quiza podran considerarse 
de los primeros que aparecen en toda la region. En la clave del arco de 
la homacina principal muestra la figura de un nifio sujetando numerosos 
elementos vegetales. 

Sobre el cuerpo descrito anteriormente viene ya el remate, formado 
por un gran arco-solio con distintos elementos. En la actualidad esta 
parte se apoya directamente en la anterior, cosa que primitivamente no 
ocurria, ya que presentaba una zona intermedia, visible en la fotografia 
del interior de la iglesia de Justinianas (Fot. 2). 

Toda la gran moldura que forma el arco aparece cubierta de una gran 
decoracion vegetal. El centro presenta un lienzo del crucificado, casi 
invisible4 , y a plomo. Sobre las columnas del segundo cuerpo se levan
tan respectivamente otras columnas salomonicas -una a cada lado- y 
en los ex tremos las imagenes de San Lorenzo Justiniano y de una santa 
de la orden, que no hemos podido identificar, de movida actitud barro
ca; el fondo se cubre tupidamente con decoracion vegetal y cabezas de 
Angeles. Por ultimo el cuadro del remate se halla flanqueado de unas 
pilastras molduradas interesantes y marco de "orejas". En el centro una 
cartela muestra una cruz de la orden; la clave ofrece un gran floron 
pinjante. 

Documentacion 

Era costumbre, segun nos dice Martin Gonzalez' que los contratos 
de las obras de una cierta envergadura se realizaran en los siglos XVI
XVIII de la siguiente forma: En primer lugar, recabada la correspon
diente autorizacion del obispo, el convento, iglesia o cualquier persona 
con capacidad juridica encargaba a un artista la correspondiente traza 
para la realizacion del retablo. Hecha esta traza o disefio, se fijaba una 
fecha y un lugar, por medio de pregones en distintas ciudades y villas, 
en los que se decia el precio de salida para la realizacion material de la 

4. Nada sabemos de estecuadro; vease el apunte lirico que hace de el GARCIA 
REYES, J.M.: Crimicas en Flor, pags. 19-21. Imp. "La Voz de Albacete", 1956. 

5. MARTIN GONZALEZ, J.J.: Escultura Barroca Castellana. Pub. Fundaci6n 
Lazaro Galdiano. Madrid, 1959, pag. 7. 
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obra. Uegado el dia, concurrian distintos maestros ensambladores y 
escultores, haciendose pujas a la baja. Adjudicada la obra, el ensambla
dor que se comprometia a hacer el retablo, hacia un contrato notarial 
donde se detallaban distintas cosas, fecha de terminacion, forma de 
pago y demas detalles. 

Este es precisamente el documento que hemos encontrado en la 
seccion de Protocolos del Archivo Historico Provincial de Albacete, en 
el legajo 38, del escribano Pedro Gomez de la Cuesta, paginas 48-53 
del ailo 1702. 

Por esta escritura publica sabemos, que el 22 de abril de ese ai\o 
"parecieron presentes, de la una parte el Licenciado Don Francisco 
Antonio Zerrillo, presvitero desta dicha villa, y de la otra Francisco 
Montllor, como principal deudor, Francisco Bazquez Quijano y Sevas
tian Alcaide como sus fiadores y llanos pagadores ... y dijeron que por 
cuanto aviendosele sac ado planta para el retablo que sea de fabricarpara 
la iglesia de el convento de Relixiosas Justinianas de Nuestra Sefiora de 
la Concepcion desta referida villa y conforme a dicha planta capitulado 
las condiciones zircunstancias, formas y echura que a de tener dicho 
retablo y echose algunas posturas bajas y mejoras por el dicho Francisco 
Montllor, como maestro de escultura y ensamblaje y por Joseph Lluc, 
maestro del mismo oficio, vecino de la ciudad de Balencia; ultimamente 
hizo vaja y mejora en la fabrica de dicho retablo,dicho Francisco Mont
llor dejando su precio y apostura en quinientos Pesos, escudos de plata, 
que valen siette mil y quinientos reales de vellon, obligandose a fabricar
le a toda satisfaccion por dicho precio que se le a de pagar en esta 
manera= mill ocho9ientos setenta y cinco reales para madera, clavos y co
la para dicho retablo ;mill ocho9ientos setenta y cinco reales para empezar 
a trabajar en el; mill ocho~ientos y setenta y cinco reales para quando este 
la mitad de dicho retablo echo y los mill ocho9ientos setenta y cinco 
reales restantes para quando tenga fenecida la fabrica de dicho retablo. 
Aviendo de darla perficionada en el todo y puesto en el altar maior de 
dicho convento para el dia veinte y dos de abril del ailo que viene de 
mill setecientos y tres ... " 

El documento continua, dandose las condiciones, que se ajustarian a 
las trazas y planta estipulada, con "zocalos acodillados ... de buen relie
ve, a costumbre de buen ofi9ial... clavados con buena clavazon para 
cada moldura". 

"Yten. ha de ha<;er un marco de tres quartas de alto con el follaje ... 
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dandole once palmos de largo y cuatro y medio de alto ... 
"Yten. que ha de ha9er un pedestal en9ima de la mesa de el altar, 

todo que este acodillado ... el sagrario ... y a de poner una tramoia que 
salga dentro del sagrario que a de ir a las manos del sa9erdote para 
trasmudar la forma y en el propio sobredicho a de haver otra tramoia 
que suba y abaje para el salvador que aunque no lo ensei'la en la planta 
fue olvidada y a de poner a su costa dicho maestro las sogas y demas 
recado de que nezesite6 . 

"Yten. en el sobredicho pedestal y sagrario ha de haver !as pilastras y 
colunas y Ires nichos ... en los de los lados a de dar todo aquello que 
pudiere de mas ancho y ondo ... "para que quepan los santos" 7 ••. y en el 
nicho principal a de guarnecerle todo una moldura de hojas de laurel o 
otras oj as a gusto de vu en ofi9ial y a de ha9er una peana para nuestra 
sei'lora de la Concepcion, vien trabajada con buena ojarasca ... segim pide 
la Virgen• ... Y la disposicion de !as colunas an de estar vien travajados 
dandole buen relieve imitando siempre a las flores naturales ... y la dicha 
cornisa principal a de estar toda alquitrabada con sus modillones y 
tamanillos de buen garbo segim esta la plan ta y el tarjon de enmedio 
tenga obligacion de hacerle segun esta en la traza ... 

"Yten .... arriba ... a de poner dos angeles con !as insignias del sol y la 
luna uno a cad a parte en medio del mazizo de la coluna 9 • 

' Yten .... en medio de la clave del arco del retablo que ensei'la un 
floron ... a de estar el angel pendiente con una corona de laurel, una 
espada en la mano yen la otra una mata de olivo' 0 ..• y (se) advierte que 
en el nicho principal de la Concepcion a de haver una tramoia que suba 
arriba poniendo el oficial plomos y sogas y el demas recado que se 
necesite. 

6. lgnoramos cual seria el funcionamiento de esta extrana "m8quina" tan 
propia del Barraco. 

7. Esto se debi6 variar, ya que los santos estan en el ultimo cuerpo, no hacien
dose estos nichos. 

8. Esta imagen titular de la iglesia seria anterior al retablo, quiza de la epoca 
de la fundaci6n del convento (s. XVI) y se sustituiria en 1745 por otra, obra de 
Francisco Salzillo. Vid. Nota 3. 

9. Este proyecto se cambiaria y en su lugar se pondrian !as dos imagenes, 
quedando los angeles reducidoS a dos Cabezas detras de los Santos. 

10. lgnoramos si este angel pendiente se llegaria a poner. 
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"Yten. que dicha obra a de hacer acavada dentro de un ai\o... y si 
no acabase dentro del a de perder del precio dos doblones de a ocho 
que balen quatrocientos y sesenta reales de vellon ... 

"Yten ... que dicho Francisco Montllor a de poner todas las vidrieras 
en el sagrario ... 

"Yten ... que dicho retablo a de estar vien acapitelado con vasamento 
cumplido... con varas y medias varas. .. de mucho arte y Iucimiento 
aviendo de ir los capiteles de !as columnas con los de !as pilastras con 
collarinos y ~imazios. .. 

"Yten... que ha de ha~er en dicho retablo dos imagenes de la estatua 
que fuere nezesario ... y ... a de dar los nombres el clicho Iicenciado Don 
Francisco Zerrillo ... que an de estar de vuen garvo. 

"Yten. ha de hayer en las quatro colunas principales zinco mucha
chos de cuerpo entero en cada coluna enredados en los cogollos de talla 
con diferentes posturas muy garvosos y de relieve entero ... " 

El contrato prosigue indicando algunos otros detalles de caracter 
tecnico o formal, pero continuaremos indicando la descripci6n que se 
hace de una cierta "maquina" que habria de hacerse en el sagrario, que 
no se conserva y que no dudados en transcribir intigramente: 

"Yten. se ha de ha~er por ser mas de~ente para sacar la custodia una 
nube, y al cabo de ella un anjel y este a de sacar la custodia de dentro 
de el sagrario asta la mesa de el altar a !as manos de el sacerdote y a 
cada Iado de la custodia un anjel con una vela en !as manos con una 
cornucopia alumbrando la custodia y en dicha nube a de haver en los 
lados enredados cinco o seis anjeles de cuerpo entero y otros cinco o 
seis serafines de vuen adorno de nubes entre ellos y acabada la proce
si6n o funyion que se ara, el sacerdote pondra la custodia a los ombros 
de! anjel y se volvera dicho anjel con la decencia devida, poco a poco 
dentro de! sagrario recojiendose todas las nu bes y anjeles a su sentir de 
donde salieron." 

Este aparato, hoy desconocido, nos esta hablando de esa caracteristica 
del Barroco: la teatralidad. 

AI parecer la obra de! retablo, aunque con alg(m variante, se termin6 
probablemente en la fecha prevista, quedando plantado y sin dorar. 
Posteriormente en el ailo 1708 y ante cl escribano publico Antonio de 
Orea se hace la escritura de obligaci6n para el dorado y pintado de 
dicho retablo, obra que llevarian a cabo, segim el documento, los valen-
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Folo 3. - Retablo de Ju,,tiniana.:.. Detalle. 
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ll'oto 4. - ln1naculada Concepci6n. de Francisco Salcillo, anligun titular -<!cl 
retablo de Justin1anae de Albacete. Hoy en el convento de 1.'ladre 
de D1os de Murcia. (Foto: Catfllogo Exposicion Salcillo) 
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cianos Antonio de Moya y Joseph Ychez, maestros doradores11 y por 
el precio de 4.500 reales de vellon, llevando consigo el contrato la 
limpieza, dorado y policromado de toda la obra. Sin embargo el estado 
actual del retablo nos indica que la obra ha sido varias veces repintada. 

Asi pues, seg(m la documentacion anteriormente expuesta, sabemos 
que Francisco Montllor seria el ejecutor de la obra, pero, i;de quien es 
el proyecto? Es algo que todavia no sabemos y desde luego no pode
mos afirmar que fuera del mismo. Tambien suponemos la fecha de 
terminacion, al afio siguiente del contrato, 1703; y por ultimo, sabemos 
el nombre de los doradores: Antonio de Moya y Joseph Y chez, que 
finalizarian su trabajo en 1709. 

EL RETABLO MAYOR DE SAN JUAN BAUTISTA (fot. 5 y 6) 

Este retablo de San Juan Bautista, quiza el mas importante, en cuan
to a Barroco se refiere, de la region, se perdio desgraciadamente en 
1936 y tan solo lo conocemos por fotografias. 

Descripcion 

De muy movida planta, para adaptarse al espacio poligonal de la Ca
pilla mayor, constaba de tres cuerpos, el primero de fundamento. Else
gundo, d onde en altura se levantaban cuatro grandes columnas salomo
nicas, es la parte mas importante del retablo. Presentaba al centro una 
hornacina con la imagen de San Juan Bautista con un cordero; en los in
tercolumnios, San Pedro y San Pablo, y en los extremos los santos obis
pos San Fulgencio, patrono de la diocesis de Cartagena, y San Leandro, 
originario de la misma ciudad. Bajo la ornacina central, en el siglo XIX 
se construyo otra para albergar la imagen de la Virgen de los Llanos, 
quiza aprovechando el lugar del manifestador, corriente en este tipo de 
retablos1 2 . El tercer cuerpo de remate se elevaba tan solo en la calle 

11. A.H.P. de AB. Protocolos, Albacete, leg. 36, pags. 139-140. Escribano 
Antonio de Orea, ailo 1708. 

12. En 1916 se iniciaron !as obras de reforma en todo el templo, entre ellas se 
construy6 un nuevo templete para la Virgen de los Llanos mutilandose en algo la 
parte central de! retablo. Seg(m J. Quijada (Albacete en el Siglo XX), el proyecto lo 
hizo el tallista y dorador valenciano Jose Andres Alaban, con un presupuesto de 
16.250 pesetas, quien tambien restaur6 y limpi6 el retablo, ademas posteriormente 
se ados6 un camarin. (Fot. 6). 
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central, enmarcando con dos columnas salom6nicas a cada !ado el tema 
iconognifico de! Calvario y rematando los extremos de !as calles latera
les San Jose y San Ignacio' 3 , asi como numerosas figuras de angeles de 
movidas actitudes barrocas. 

Todo el retablo se ve, segun la fotografia, adornado con numerosos 
elementos decorativos vegetales de carnosas hojas y tableros recortados 
pinjantes, asi como el marco de! calvario de los llamados de oreja. Por 
otro !ado sobre la hornacina central un angelote sostiene sobre sus hom
bros y brazos abundantes elementos vegetales que junto con otros deta
lles nos estan relacionando el diseilo de esta obra con el retablo de J usti
nianas que vimos anteriormente, aunque por supuesto este mucho mas 
rico en distintos elementos. Pero veamos que nos dice la documenta
ci6n. 

Documentacion 

Pese a nuestras busquedas en la Secci6n de protocolos de! Archivo 
Hist6rico Provincial de Albacete no hemos encontrado el contrato de 
ejecuci6n de la obra, pero veamos algunos hechos que nos pueden ayu
dar a fechar el retablo, aparte de por su estilo. 

En el ailo 1700 todavia se estaban rematando !as obras de b6veda de 
la iglesia, cuyo proyecto se hab ia iniciado diez ailos a n tes. En el ai\o 
1703 encontramos en los Protocolos de Albacete 14 la fundaci6n de una 
capellania por parte de D. Geronimo Villalta Pefiasco, en la que se deja
ban unas heredades en Valdepeilas y Albacete para "zelebrar ante Nues
tra Seilora de la Antigua, que su ymagen esta colocada en el altar maior 
de la dicha yglesia Parrochial de! Sefior San Juan Bautista desta villa de 
Alvazete en su nicho al !ado de la Epistola". Lo que nos esta diciendo 
que todavia estaba en el prebisterio el retablo viejo 15 y no estaba hecho 

13. Estas imagenes aparecen en el Inventario de 1724 en el Libro de Fabrica, 
1705-1734. Arch. S.l.C. Albacete. 

14. Arch. H.P.A.B. Protocolos, ano 1703, escribano Antonio de Orea, pags. 
38-41, legajo n. 0 34. 

15. Suponemos que sera el primitivo retablo que ya presidia laiglesia medieval 
y queen 1557 fue tras!adado a la nueva capilla mayor. Este retablo aparece ligera
mente descrito en algunas visitas pastorales. Asi, en 1524, en la visita de D. Pedro 
de !orres se dice: "Primeramente visit6 el altar maior de la dicha yglesia en el qua! 
fallo un retablo grande pintado de pinzel y dorado, e un tabemaculo encorporado 
en el, dorado e labrado de m~oneria con sus puertas e cerradura ... ". Ademas, en Ja 
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el que ahora nos ocupa. Seis ai!os despues, el 5 de enero de 1709, el 
obispo de la Di6cesis Cardenal Belluga visita la iglesia y entre los manda· 
tos aparece el siguiente: 

"Yten. que se dore el retablo y que para aquesto procure el vicario 
se hagan algunos ofrecimientos para aqueste fin y se baya poniendo se
paradamente lo que para dorar dicho retablo ofrecieren ... "'6 . 

Este hecho ya es significativo, pues cuando se manda dorar el retablo 
es que estaba ya hecho y "plantado". Todo lo dicho anteriormente nos 
indica dos fechas limites, 1703 y 1709, para la realizaci6n y termina· 
ci6n de la obra, lo que coincide tambien con sus caracteres estiliticos. 
Por otro lado en 1703 estaba ya terminado el retablo de J ustinanas, lo 
que nos esta indicando que ambas obras estan muy pr6ximas en el tiem· 
po y nos lleva a pensar que fuera el mismo artista el disei!ador de !as 
dos, ya que se puede hablar de algunos detalles comunes, aunque no sa
bemos si los realizadores materiales fueran los mismos. 

Pese al mandato de! Cardenal Belluga para el dorado de! retablo, has
ta afios despues no se realizara, como veremos mas adelante. 

Tambien en la visita que se realiza el 12 de julio de 1712 por don Jo
seph de Canovas Mora, visitador y comisario de! Santo Oficio de la In· 
quisicion por don Luis Belluga y en las cuentas rendidas ante el se con· 
signa el pago de doce reales "de una peana de San Pedro y poner dos 
piezas de talla de! retablo y afianzar la peana de San Pablo". 17 

En el Archivo Historico Provincial de Albacete18 encontramos la 
"obligacion para dorar el Retablo Maior de la Yglesia Parrochial de! Se
i!or San Juan Bautista desta villa" con fecha 22 de marzo de 1724 y de 
la que sacamos los siguientes parrafos: 

"... parezieron presentes Thomas Velando, maestro dorador, vezi 
no de la villa de Almansa como prinzipal deudor y don Juan Tafa
lla presvitero desta dicha villa como su fiador y llano pagador ... dije
ron que por quanto haviendose resuelto dorar el retablo maior de la 
yglesia parrochial de! Sei!or San Juan Bautista desta referida villa y 

visita de I 546 se ailadia a lo anteriormente dicho "en et qua! fallo !as ymagenes de 
San Juan y Nuestra Sennora y un tabemaculo ... " {Libro de Fabrica de la Parrochia 
de! Senor Sant Juan Bautista de Albacete, 1524-1583) Arch. S.l.C. Albacete. 

16. lib. Fabrica de S. Juan 1705-1734. A.S.l.C. Albacete. 
17. Ibid. 
18. A.H.P.AB.ProtocolosJeg.49,escribano Pedro de Orea, f.10-11, afto 1724. 
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consultado para ello el Eminentisimo Sefior Cardinal Belluga obispo 
deste obispado de Cartaxena dio orden y lizenzia para ello por su 
carta de onze de septiembre del ai\o pasado de! mi! setecientos y 
veinte y tres ... y habiendo avisado a diferentes maestros doradores 
para que viniesen a hazer posturas en la referida obra y se hizieron 
diferentes posturas bajas y mejoras hasta que ultimamente se hizo 
por el dicho Thomas Velando con !as condiziones yen el prezio que 
aqui se contendra ... y se libr6 dicho remate solemnemente en la Sa
christia de dicha Parrochia con asistencia de dichos sefiores, vicario y 
comisario. .. que recai6 a favor de dicho Thomas Velando en prezio 
de veinte y dos mill quatrozientos y zinquenta reales de vell6n que le 
an de pagar dichos comisarios... el dicho Thomas Velando ... ha de 
dorar dicho retablo y pintar la capilla maior en las condiziones si
quientes: 

Que he de limpiar dicho retablo de todo el polvo que tuviere y 
perfezionar de talla y escultura las ymagenes de santos que ai en el... 

Que he de dorar t odo los que es talla molduras y cornisas ... de 
oro bruflido ... para maior adorno y luzimiento ... 

Que los llanos de dicho retablo se an de jaspear de los jaspes mas 
vistosos ... 

Que los nii\os y seraphines ... se an de encamar ... que imiten al na
tural. 

Que !as piezas de talla que estan descuidadas ... !as ha de compo
ner ... y tambien las demits piezas que faltan y se an caido que las a de 
hazer de escultura y ensamblaje. 

Que el dicho maestro ha de pintar toda la capilla maior y boveda 
de ella... y los arcos ... jaspeados. .. y las claves o florones y arran
ques ... dorados de oro brufiido ... " 
Tambien en !as condiciones se estipulaban una serie de obras subsi

diarias al dorado de! retablo. Asi mismo la iglesia se comprometia a dar 
posada al dorador y a su familia y a dejarlo franco de toda contribuci6n 
real o concejal durante su estancia en Albacete. 

Pese a esta escritura, el 26 de enero de 1726 se hace otra ante el es
cribano Pedro de Orea19 por la que se afirmaba lo expuesto en la ante
rior a favor de Thomas Velando, pero se repetia por "que la referida es-

19. A.H.P. AB.Protocolos)egajo 49. Ano 1726. 
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Fote CJ. - ftctablo df• Snn .I uan despu~a de la reform a in1ciada en 1916 
(Foto: Bclda) 
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criptura no era vastante a su favor par estar en ella poco asegurada la 
paga y que asi se le asegurase de nuevo". 

La presencia de! dorador Velando en la obra de! retablo la encontra
mos tambien en los Libros de F:ibrica de San Juan, donde se asienta un 
pago de 697 reales en la visita de 17 de julio de 1728, donde adem:is se 
afiade que Thomas Velando era vezino entonces de San Felipe (J:itiva) 
de] Reino de Valencia, y el dinero procedia de limosnas de! clero y pa
rroquianos, asi coma de la venta de un "sagrario viejo" al convento de 
San Agustin. 

Suponemos que este afio, 1728, habria finalizado ya la obra de! do
rado. 

*** 

lndudablemente tanto el retablo de Justinianas coma el de San Juan 
corresponden a un mismo tipo caracteristico de la fecha. Son dos reta
blos barrocos churriguerescos de notable interes, sabre todo el de San 
Juan, y que responden mas a lo que par aquellas fecltas se hacia en Cas
tilla que a lo que se realizaba en Murcia. 

L. G. G.-S. B. 
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ESTUDIO SOCIOLOGICO SOBRE SUBNORMALIDAD 
EN LA ZONA DE ALCARAZ 

Por Juan de Dios IZQUIERDO COLLADO (Soci6logo) 
Rita MORAGA FERRANDIZ (Asistente Social) 

Angelines MARTINEZ MARTINEZ (Asistente Social) 

Bajo el titulo "Los deficientes mentales en la Provincia de Albacete", 
acaba de aparecer un informe, elaborado por el SEREM, sobre tan 
importante y problematica materia. Es muy positivo que se efectuen estu
dios locales de este tipo para poder acercarse, mediante el conocimiento 
cientifico de la realidad, a !as soluciones id6neas. Es con ese afan y en 
esa direcci6n donde se inserta este articulo que pretende ser una recon
sideraci6n critica sobre el trabajo efectuado por el SEREM, especial
mente sobre su nivel cientifico, y una complementaci6n a lo aportado 
sobre la zona de Alcaraz, en concreto sobre !as poblaciones de Alcaraz, 
Bienservida, Casas de Lazaro, Cotillas, El Ballestero, El Robledo, Mase
goso, Paterna de! Madera, Povedilla Salobre, Fabricas de Ri6par, Via
nos, Villapalacios, Villaverde del Guadalimar y Viveros. 

A nivel de aspiraciones del trabajo existe una desconexi6n entre obje
tivos a alcanzar y medios tecnicos empleados para conseguirlos. En el 
inicio de! estudio, los objetivos no estaban ni siquiera explicitados, de 
ta! forma que los equipos que efectuaron el trabajo de recogida de datos 
se enfrentaban al problema global de la subnormalidad en condiciones 
precarias tanto por la falta de concreciones como de instrumental. Los 
objetivos aparecidos en la pagina 5 del informe poseen, por tanto, una 
elaboracion a posteriori. 

Entre los objetivos que se apuntan consta, en primer lugar, "conocer 
de forma exhaustiva la infraestructura asistencial para estos minusvali-
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dos en la provincia" (pag. 5 ). Es, evidentemente, un objetivo de relleno 
por dos causas: a) para conocer este dato no se necesita especial dedica
cion ni estudio, dado el escaso numero de instituciones de este tipo 
existentes en la provincia y que podrian tramitar su informacion ante 
una reclamacion de la misma por parte del SEREM, puesto que parece 
que no se Jes ha pedido especiales informaciones, sino las mas rndimen
tarias; b) sorprende que el organismo oficial de mayor potencia econo
mica en relacion con los minusvalidos (SEREM), despues de cuatro afios 
de trabajo, no conozca por si mismo la infraestrctura asistencial de la 
provincia, numero y detalle de una gran parte de deficientes y no haya 
establecido conexion con los organismos oficiales y privados pertinen
tes. 

El segundo objetivo mencionado es "determinar el numero, lugar de 
residencia, edad y coeficiente intelectual de los mismos" (pag. 5). Evi
dentemente, si asi era, ni se formulo explicitamente ni se tomo concien
cia de! alcance de este proposito, porque ello hubiera implicado una 
serie de medidas que no se llevaron a cabo y de tecnicas que no se 
emplearon. Sacar cifras numericas y porcentuales de subnormalidad en 
la provincia, basandose en el estudio es impropio. Asi, encontraremos 
pueblos en los que el elevado numero de deficientes reseiiado esta en 
proporcion al interes y entrega de algun funcionario (v.g. auxiliar, secre
tario de Ayuntamiento, maestro, etc ... ). Las listas de centros oficiales y 
privados que eran susceptibles de consulta para obtener los datos de 
este objetivo son, desde luego, incompletas: Las que se ofrecen en la 
Seguridad Social solo recogen aquellas personas que poseen un C.!. 
inferior a 50; !as listas de ASPRONA no recogen, porque no atienden, a 
los subnormales adultos y profundos; !as de! Centro de Diagnostico 
tampoco son completas, pero tienen, como minimo, nombre, direccion, 
edad, coeficiente intelectual y diagnostico, datos que, en un alto por
centaje, han sido dictaminados por un equipo compuesto por psiquia
tras y psicologos con el tiempo y lugar idoneo para las prnebas. 

En cuanto al informe social de los disminuidos que se establece como 
tercer objetivo, se echa en falta, igual que para toda la tramitacion de! 
estudio en general, la herramienta imprescindible de un cuestionario, 
tanto de informacion como de opinion, que operativice los objetivos, es 
decir, que los traduzca a preguntas susceptibles de respuesta empirica y 
de la posibilidad de generalizaciones rigurosas. Que un estudio de este 
tipo cuyo costo asciende a casi cuatro millones de pesetas, no haya 
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recabado ese instrumento insustituible, es algo dificil de comprender y 
que se paga a la hora de! rigor en Ios numeros y en !as conclusiones. 

El anexo V, VI, VII, pag. 93, 94, 96, 97, no puede sustituir de 
ningun modo al cuestionario al que aludimos por su caracter abierto, 
por la imposibilidad de cubrir su demanda en funcion de su extension y 
exhaustividad generalizadora, sin concreciones suficientes y pertinentes. 
La mejor muestra de ello es que a las varias semanas de iniciado el 
estudio, se introduce el anexo VII (pag. 97) que pretende ser un esbozo 
de cuestionario cerrado, insuficiente en todos los sentidos. 

Cuando se incorpora este impreso, cuestionario, la zona de Alcaraz 
entre otras ha sido, en su mayor parte, trabajada ya. 

El informe socio-economico fue elaborado por el personal contrata
do, sin orientacionies, ni indicaciones de ning(Jn sociologo, porque no se 
considero oportuno, y tampoco fue reformado por el SEREM. Es un 
dato que refleja la importancia que en la practica se le da al contexto 
social y econ6mico en que vive el deficiente. 

El fenomeno de la subnormalidad es enormemente complejo y delica
do. Es susceptible de enfoque muy distinto y posee una dimension 
psicologica que ha de ser englobada en la investigacion con la consi
guiente autonomia y control de los especialistas en esta materia. Es 
decir, los datos psicologicos extraidos deben, previamente, haber sido 
discutidos y uniformizados criticamente para no arrojar datos equivo
cos. Tampoco esto ha sido tenido en cuenta, como a continuacion se 
detallara. 

Todo ello arroja un balance de datos inconexos que muy forzada
mente se pueden engranar como eslabones en el analisis de referencias 
causales y en la logica de la prueba empirica. Es preciso, pues, no 
precipitar conclusiones y detenerse largamente en el anatisis de cada 
dato y de su consistencia o falta de fidelidad. 

La peculiaridad de! tema requeria un trato especial dada la dimension 
humana, profundamente conflictiva, que implica. La colaboracion de 
!as entidades publicas, se hace muy importante en estos casos, pero 
requiere una informacion precisa a !as mismas, para que dicha colabora
cion no se tome perjudicial, en especial la de los Ayuntamientos, grupos 
escolares y medicos. Este aspecto ha sido descuidado en el estudio a 
pesar de !as referidas cartas de los anexos IX, X y XI (pag. 100, I 0 I, 
102), como lo demuestra la increible circular de la Delegacion de Edu
cacion y Ciencia a los directores de grupos escolares (pag. 10 I). Esta 
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circular demuestra que nose ha entendido el tipo de colaboraci6n pedida 
ni el rango que exploraciones de este orden deben alcanzar en la ense
ilanza. Ahora bien, la circular es sensible al problema de la aplicaci6n 
selectiva de los tests y a sus consecuencias, al referirse al necesario 
consentimiento de los padres y a la elecci6n de alumnos con retrasos 
objeto de recuperaciones, etc. En la practica se lleg6 a la aberraci6n de 
aplicar los tests a los niilos que los maestros elegian entre los retrasados 
y los mas revoltosos, creando este ultimo aspecto, ademas, diferencias 
entre niilos y niilas, ya que estas mantienen una actitud mas tranquila 
en general. Los efectos que para el propio niilo y para su familia (que de 
ninguna manera saben ni aceptan que sea subnormal) puede acarrear ta! 
proceder son graves. Todo este proceso habla muy claro de la irregulari
dad en la detecci6n de los disminuidos. 

En cuanto a Los equipos, cabe decir que no fueron suficientemente 
preparados para el dificil trabajo que habian de realizar. No se di6 
informaci6n sobre subnormalidad: causas, efectos, problematica fami
liar, inserci6n social, asesoramiento sociol6gico, objetivos precisos, sin 
vaguedades a resolver segun la iniciativa de cada cual, etc. Contratar a 
los tecnicos y trabajo de campo fue un proceso inmediato. Esto qued6 
agravado por la falta de continuidad de los equipos, introduciendose 
cambios a mitad de trabajo, sin la preparaci6n correspondiente. Algunos 
de los tecnicos contratados no conocian la zona, ni se les document6 
suficientemente sobre sus caracteristicas: socioecon6micas, culturales, 
etc., pudiendo incidir este hecho en alguna medida a la hora de estable
cer comparaciones y aplicar tecnicas de investigaci6n. Por otra parte, el 
equipo que ha recabado esta informaci6n tan abierta y poco estructura
da no sera el que tabule los datos. La perdida de informaci6n (precisa
mente por ser informaci6n abierta) a la vez que los errores de interpre
taci6n que de ello puede derivarse no necesita explicaci6n por su evi
dencia. La falta de univocidad es, pues, el fantasma que acompaila a los 
informes, a los datos, a las conclusiones, etc., que de alguna forma 
podrian haberse corregido de existir la figura de! coordinador de equi
pos recibiendo directamente informaci6n de todos y homogeneizando 
minimamente criterios, preguntas, problemas ... 

En toda investigaci6n existe un dilema a la hora de relacionar objeti
vos del estudio y presupuesto disponible para su consecuci6n. Lograr la 
correcta proporci6n entre extension e intensidad, entre generalizaci6n y 
analisis, en relaci6n con !as posibilidades econ6micas de !as que se partc 
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es, a nivel practico, un soporte basico de toda investigacion. El hecho de 
no conocer con exactitud el presupuesto global y estar pendiente de 
una hipotetica prorroga presupuestaria ha llevado a un desfase entre 
ambos elementos: no ha conseguido la extension significativa precisa al 
quedar zonas de la provincia sin atencion y no ha logrado la intensidad 
y detenimiento consiguiente por causa de las inconcreciones presupues
tarias. 

Al margen del analisis de los tests empleados es preciso hacer notar 
una serie de caracteristicas que aparecen en una parcela tan especifica
mente pertinente e importante en este estudio, como es el diagnostico 
de la minusvalia. La inexistencia de! contacto previo con la familia, la 
falta de un rapport favorable, que, si en cualquier prueba psicologica es 
importante, en este caso con muchos mas titulos. A ello se une, como 
mas arriba quedo insinuado, que el tiempo empleado, en frecuentes 
casos, no es el que requiere el diagnostico preciso del C.!. que es uno de 
los datos vertebrales de la investigacion. A su vez ]as condiciones del 
lugar donde se aplica la bateria de tests, no son id6neas bien por falta 
de silencio o por frccuentes interrupciones que rompen la concentra
cion e inciden en el rendimiento. Pero la mayor deficiencia que el test 
arrastra y que por otra parte, a nivel general ya se le ha criticado, es la 
desconexion existente entre instrumento y realidad. La imposibilidad 
de que un elemento generalizador asuma parcelas especificas de realidad 
con las que no ha contado a la hora de crear el instrumento cientifico 
que se aplica. Esto se paga con un precio: a nivel teorico, con la distor
sion de la realidad especifica en beneficio de la posibilidad generalizado
ra a la que determinada concepcion de la ciencia aspira; a nivel practico, 
en el momenta del diagn6stico, de !as conclusiones y de las medidas a 
tomar. El nivel social del lenguaje formalizado es bajisimo en esta zona, 
como corresponde si tenemos en cuenta las variables de nivel econ6mi
co, cultural, de emigraci6n y agrupamiento de viviendas, y subdesarrollo 
en general. Resulta asi, que tanto la forma del lenguaje que el test 
emplea como el tipo de informacion que da o que exige, adquiere un 
doble grado de abstracci6n y, por tan to, de dificultad, para la persona 
que los responde en estas circunstancias. Si tenemos en cuenta que el 60 
por I 00 de los niilos estudiados, son hijos de analfabetos y que personas 
evaluadas con un C.!. aproximado a 50, trabajan, viven y se relacionan 
norrnalmente (sin comillas) en su ambiente, llegamos, obligatoriamente. 
a la conclusion de que el C.!. es mas "un tipo ideal" weberiano, que un 
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concepto con pretensiones de representaci6n real, especifica. Esto es 
fundamental, como veremos mas adelante, a la hora de !as inversiones y 
las medidas. No se pueden arbitrar medidas en relaci6n con el C.!. 
tipico sino al C.!. social, porque este es mucho mas real y orienta mejor 
la soluci6n personal. En parte podria haberse subsanado el problema 
anterior a base de tests de aptitudes, y manipulativos, que no Se usaron 
o en escasisima medida. 

Asi pues, el C.I. obtenido s6lo puede considerarse indicativo par el 
cumulo de incidentes negativos en su proceso de obtenci6n, y a su vez, 
este, ha de ser contrastado con el C.!. social que en esta comarca se 
halla, porque de lo contario ni es operativo, ni real. 

Es asimismo importantisimo reseilar que el C.I. inferior a 50, esta 
globalizado en el informe. 

La cita de! Hospital Psiquiatrico y de! Centro Asistencial San Vicente 
de Paul como instituciones que contribuyen a la asistencia de los defi
cientes, es discutible. Los minusvalidos psiquicos internados en el Psi
quiatrico lo son en funci6n de enfermedades psiquiatricas propiamente 
dichas, no en razon a su deficiencia mental. De esta forma, el tratamien
to recibido se orienta hacia el aspecto psiquiatrico y no existen cond
iciones de asistencia coma tales deficientes al estar mezclados en todas 
!as funciones con el resto de los enfermos. En el Hospital Psiquiatrico 
no hay, de hecho, pabell6n para subnormales. Es cierto que, en un 
principio, se habl6 de ello, pero nunca lleg6 a hacerse realidad. 

El Centro Asistencial San Vicente de Paul, desde el punto de vista de 
Ios deficientes ingresados en el, no parece que pueda admitir la califica
ci6n de centro que "contribuye a llenar el hueco de la falta de centros 
asistenciales aunque no cuente con unas condiciones 6ptimas", sencilla
mente porque una asistencia social de este tipo si es deficiente se con
vierte en negativa. 

A !as tablas de datos conviene aplicar !as consideraciones generales 
apuntadas, pero queremos referimos especialmente a dos: la que ofrece 
!as "causas de la deficiencia mental" (pag. 36) y la que recoge !as 
"enfermedades concurrentes con la deficiencia mental" (pag. 40). Nos 
preguntamos, ~quien ha detectado tales causas; quien ha dictaminado 
con conocirniento tecnico suficiente !as mismas; quien se responsabiliza 
de la relaci6n que se predica entre dicha causa y la subnormalidad? 
Suponemos que nadie porque ni se emple6 la metodologia adecuada ni 
existfa la idoneidad profesional suficiente ni se daban !as condiciones 
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minimas requeribles para tan dificil cometido. 
A pesar de las observaciones anteriores, queremos hacer constar que 

la inquietud que demuestra la realizacion del estudio es positiva y lleva 
en si el germen de superacion de los posibles errores tecnicos. 

DATOS DE LA ZONA DE ALCARAZ 

Mientras alguna investigacion no lo demuestre, la subnormalidad es 
una realidad que opera independiente de la determinacion social. Sin 
embargo, es conveniente comentar ciertos aspectos que tienen que ver 
directamente con el tema de este trabajo. 

El numero de habitantes de la zona entre dos fechas caracteristicas 
como son 1960 y 1970 es significativo en extremo: se pasa de 24.453 
habitantes a IS. 791, es decir, un descenso del 35 por I 00 en funcion de 
la emigracion. 

La densidad de poblacion global de la zona es de I 0 habitantes por 
km2 , cifra que nos situa en un ambiente de lo que podriamos denomi
nar tendencia hacia la desertizacion. La poblacion activa, sin contar el 
trabajo de la mujer que se dedica a !as !areas domesticas representa el 
36,S por I 00 y de esta cifra el 76 por I 00 se dedica a la agricultura. 

El rgimen de tenencia de tierras presenta !as dos formas extremas del 
mismo: el latifundio y el minifundio; el 63 por 100 de las explotaciones 
estan comprendidas entre las 0 y !as I 0 Has., mientras que el 7 por I 00 
de !as mismas superan !as 200 Has. El 17 por I 00 de las tierras esta en 
regimen de arrendamiento y aparceria, mientras una gran proporcion de 
las mismas en propiedad estan incultivadas. En estas condiciones se 
aconseja por parte de los expertos en la materia dar una orientacion 
ganadera a la zona como casi unica solucion frente a los Consorcios y 
Decretos de repoblacion que estan extinguiendo pnicticamente la rique
za de ganado caprino y ovino. En lo referente al olivar, la Comarca 
dispone de 6.000 Has., explotadas al 25 por I 00 de sus posibilidades 
reales, si nos atenemos a las aproximaciones de los servicios de Exten
sion Agraria. El aspecto social que puede cumplir la potenciacion del 
olivar queda reflejado por los jornales absorbidos por et y que en lo 
referente a poda, labores, abonado y recolecion supondria, para las Has. 
consideradas, unos 1 SO.OOO jornales a los que aiiadir los obtenidos en el 
proccso de industrializaci6n segun el siguiente calculo: 10 kg. de rendi-
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miento por olivo y I .OOO por Ha. supondria 6.000.000 de Kgs. Segun 
datos obtenidos en Almazara se estiman 1.500 kgs. por jornal, lo que 
supondria 4.000 jornales en Almazara. Los jornales del total alcanza
rian una cifra aproximada de 154.000.000 de pts. cubriendo en gran 
medida el paro estacional endemico. 

Resumiendo otras deficiencias de la zona, merece citarse: a) Falta 
de luz y agua en una zona de caudales de agua suficientes. b) Ausencia 
de ferrocarril por la no puesta en marcha del carril Baeza-Utiel. c) Nulo 
aprovechamiento turfstico de la zona. d) Deficiente nivel educativo: 
ausencia de preescolar, de lnstituto de Enseilanza Media y de Centros 
de Formaci6n Profesional. e) Deficiente nivel asistencial. 

Existe en la zona de Alcaraz, a la que nos referimos, mayor numero 
de mujeres que de hombres, aunque sin gran diferencia, y sin que por 
tanto la cifra en sf sea significativa al efecto. No obstante, sirve para 
enmarcar aun mas la desproporci6n entre cl numero de deficientes 
psiquicos detectados: de un total de 188 casos, son varones I 06 (56,38 
por 100) y hembras 82 (43,62 por 100). La desproporci6n es, pues, 
inicialmente considerable. Existe un dato que puede llevarnos a ciertas 
reflexiones, dado que, a nuestro juicio, guarda una relaci6n de comple
mentariedad sustancial con lo anterior: hasta la edad de 15 ailos, apare
ce una proporci6n mas equilibrada entre varones y hem bras, 51 (52 por 
100) niilos y 4 7 ( 48 por I OOJ nifias. Esta parece apuntar hacia una 
deficiencia psfquica, como efecto de las funciones que desempefia la 
mujer en el medio rural, atenci6n a la casa, frente a las del marido, 
conseguir el mantenimiento econ6mico a base del trabajo agricola. Se 
puede hablar de una clara incidencia social que relativiza la capacidad 
en funci6n de las especificas demandas sociales, y que se patentiza 
cuando el var6n debe afrontar, por la edad, el papel de hombre maduro 
con !as actuaciones consiguientes. A su vez existe un segundo camullaje 
de deficiencia con respecto al C.!. establecido por la O.M.S. efectuado 
por el nivel de exigencia de la cultura de estas comunidades agrfcolas 
con respecto a la urbana. 

Si observamos la grafica de edades (grafico N.0 I), podemos apreciar 
que entre los 6 y 14 ailos se agrupa el 46,27 por I 00 del total de los 
casos observados, lo cual nos lleva a dos conclusiones: 

a) La deficiente detecci6n de los subnormales, pues fuera de esas 
edades hay mayor poblaci6n y 16gicamente, mayor proporci6n de dis
minuidos. 
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b) El sistema de deteccion ha sido el test y la orientacion de los 
maestros, no la "vox-populi'', es decir, la demanda social media, como 
ocurre con los deficientes detectados fuera de la escuela. Se sobre
abunda en esta conclusion al comprobar que son 68 casos de un total de 
90, deficientes may ores de 15 ai\os, es decir, el 75 por 100 los que tiene 
un C.!. inferior a 50; mientras que solo 24 de un total de 8"6, es decir 
27,90 por 100, los que tiene un C.!. inferior a 50 entre la poblacion de 
6 a 14 ai\os. Evidentemente, "la gente" solo tiene por deficientes a los 
obviamente tales, en su contexto, lo cual no ocurre con los tests. 

Segun el grafico de los coeficientes (grafico N.0 2), se observa que 97 
casos (51,59 por 100) son de un C.J. inferior a 50, mientras que 40 
(21,27) oscialn entre 50 y 69 de C.I. y 35 (18,6 por 100) alcanzan un 
C.I. de 70 a 89. Esta distribucion es importantisima con respecto al 
estudio: 

1.0
, dado que las medidas que se arbitren han de estar en funci6n de 

dichos coeficientes y de dicha poblacion. 
2. 0 dado que el 46,27 por I 00 de los disminuidos detectados estan 

en edad escolar. 
3.0 dado que en su mayor parte no estan comprendidos en un C.l. 

inferior a 50. 
4.0 tomando en cuenta, por ultimo, que individuos con un C.!. infe

rior a 50, estan integrados en su comunidad, hasta el punto de poder 
llevar a cabo un trabajo agricola practicamente normal, COMPRENDE
MOS QUE DEB EN PREV ALECER ENTRE LAS MEDIDAS DE APO
YO A LOS DEFICIENTES AQUELLAS QUE CONSERVEN LA RE
LACION DE ESTOS CON SU MEDIO SOCIAL. 

Las posibilidades razonables de recuperacion de esta poblacion esco
lar, especialmente, son altas si se les dota de asistencia y orientacion 
psicopedag6gica, pero sin olvidar que esta puede multiplicar sus efectos 
si se man tiene su vinculacion con el medio social y familiar especifico. 
Ello supondria primar la opcion que implica la creacion de unidades de 
educaci6n especial, con profesores especializados, en todos los grupos 
escolares que fuera preciso, en lugar de grandes construcciones que, 
definitivamente, implican una marginacion del deficiente, con respecto 
a sus puntos vitales de referencia. Esto no va en contra de la creaci6n de 
algunos centros que contribuyan a la solucion del complejo problema 
de la subnormalidad en su varia gama de niveles. (Centros de permanen
cia periodica y centros de especializacion) sino que los centros han de 
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comprenderse como medidas complementarias de la asistencia local. El 
sistema de relaciones de la comunidad rural agricola, y la facil adapta
ci6n a las pautas de comportamiento que la misma demanda son un 
vehiculo de inserci6n social que, bajo ning(m concepto, a nuestro juicio, 
debe perderse mediante el desarraigo del disminuido que el Centro im
plica. 

La situaci6n de la zona con relaci6n a la asistencia puede definirse 
como de absoluto desasitimiento. No existe ningun centro destinado a 
esta problematica en todo el termino judicial de Alcaraz, ni se imparte 
la educaci6n correspondiente en ningun grupo escolar. El SEREM, con 
sede en Albacete, es un organismo perfectamente desconocido hasta la 
fecha, por !as familias que tienen alg(m miembro reconocido como 
deficiente. 

El grafico sobre escolaridad (grafico N. 0 3), expresa con claridad esta 
situaci6n: el 94 por I 00 de los casos detectados, no han recibido orien
taci6n psicol6gic<reducativa, ni escolaridad especial. Es posible que la 
falta de .. informaci6n de los padres con respecto a !as posibilidades de 
recuperaci6n del nii'io, asi como de la existencia de centros o medios 
para esta !area, haya influido en ese impresionante fndice. Lo cierto es 
que se constituye una especie de circuito de hierro que deterrnina la 
situac6n de los disminuidos: 

FAMILIA - ESCOLARIZACION INADECUADA - EXPULSION 
POR RETRASO - ENVIO AL PSIQUIATRICO (en determinados 
casos) - DEVOLUCION AL ENTORNO FAMILIAR (sin recuperaci6n 
alguna, si cabe, con la agudizaci6n del cuadro inicial). 

El periodo de escolarizaci6n discurre entre repeticiones de cursos, 
alto absentismo e imposibilidad de terminar el ciclo de estudios prima
rios. 

En fntima relaci6n con lo expuesto esta el aspecto laboral del defi
ciente psiquico (grafico N.0 4). Lejos de propugnar que una integraci6n 
efectiva solo sea posible mediante la capacidad de desarrollar un trabajo 
productivo normal es preciso admitir que dicha aptitud puede convertir
se en vehiculo de reinserci6n profunda, siempre que sea utilizado conve
nientemente, y radicalmente protegido. Existe en este estudio 83 casos 
de minusvalidos psiquicos en edad laboral, de los cuales trabajan 38, es 
decir, el 46 por I 00. A su vez de estos 38 que llevan a cabo una tarea 
productiva regular, con distintos niveles de rendimiento medio, 25, es 
decir, casi el 66 por I 00, poseen un C.I. inferior a 50, lo cual habla bien 
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claro de la capacidad de absorci6n e integraci6n que la comunidad rural 
posee cara a los deficientes psiquicos. Es preciso recordar que estos 
sujetos no han recibido educaci6n especial alguna, pudiendo por ello 
suponer que, de haberla poseido, tanto su nivel de rendimiento como el 
numero de capacitados, hubiera aumentado considerablemente. 

Ahora bien, la capacidad productiva de! deficiente psiquico puede 
convertirse en un elemento mas de marginaci6n y de explotaci6n si no 
existe un control legal riguroso y una vigilancia social que le proteja de 
los abusos de que puede ser objeto, precisamente por su condici6n de 
disminuido. De los 38 casos resei\ados con capacidad laboral demostra
da, solo 11 tienen seguridad social como titulares, los 27 casos restantes 
figuran como "beneficiarios" de la seguridad social, porque su trabajo 
es considerado como mera ayuda, o porque existe un determinado indi
ce de inestabilidad laboral por parte de! disminuido, o porque se "apro
vechan" de su filiaci6n como ta!, etc. Es este uno de los aspectos a tener 
en cuenta, para evaluar la asistencia que la administraci6n concede al 
deficiente. Los que seg(Jn el dictamen de la Junta Calificadora poseen 
un C.!. inferior a SO pasan, automaticamente, cualquiera que sea su 
edad, a la situaci6n de beneficiario de la Seguridad Social, y a recibir 
una ayuda de I .SOO pesetas mensuales. 

La asistencia sanitaria de la S.S. que recibe el deficiente es exacta
mente la misma que los demas asegurados, puesto que no existen servi
cios especiales para ellos. Las deficiencias de esta S.S. son tan palpables 
que, como mas adelante se expondra, no es ajena a la propia situaci6n 
personal del disminuido como tal. El segundo aspecto, el econ6mico, 
puede quedar aclarado con la frase de una madre: "!as I.SOO pesetas no 
me llegan ni para el jab6n que necesito para mi hijo". 

El grafico que expresa la edad de la madre (grafico N.0 S), en el 
momenta de! parto de! deficiente psiquico refleja una pauta general en 
los estudios de este tipo. De 171 casos conocidos, s6lo S9 (34,S por 
100) son hijos de madres menores de 30 ai\os, mientras que 112 (64,S 
por I 00) son de madres que superan los 30 ai\os. Para poder sacar 
conclusiones precisas, esta tabla deberia complementarse con otra que 
explicitara el numero de nacimientos por !as mencionadas edades. De lo 
contrario estamos a exprensas de que en unas zonas, por tradici6n o por 
otras causas, la edad de! matrimonio se establezca alrededor de los 20 
ai\os o en torno a los 30, con lo cual incidirian de lleno en los porcenta
jes obtenidos. Al respecto, es preciso destacar que s6lo el 42,85 por I 00 
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de los hijos de madres mayores de 30 aflos poseen un C.I. inferior a 50, 
mientras que el 84,48 •de los hijos de las madres de 20 a 30 aflos, tiene 
un C.I. inferior a 50. Ello podria significar que la edad de la madre no 
provoca deficiencia profunda, lo que de alguna forma indica que la edad 
de la madre seria la variable condicionante de la deficiencia relativa. 
Esto ha de tomarse como un rasgo significativo, pendiente de compro
baci6n estadistica constante. 

Conviene recordar que el 43,6 por 100 de los C.I. conocidos son 
superiores a 50, en los que pudieran incidir mas claramente, ademas de 
la edad de la madre, otras variables, v.g. culturales, econ6micas, asisten
ciales, etc., a las que vamos a hacer referencia a continuaci6n. 

El grafico sobre el nivel cultura de los padres (grafico N.0 6) no 
necesita mas que una puntualizaci6n: con s61o saber leer y firmar no 
estan incluidos en el apartado de analfabetismo, lo cual no quiere decir 
que deban incluirse en un concepto ni siquiera demasiado exigente de 
alfabetizado. La proporci6n de analfabetos etimol6gicos, mas reales, 
alcanza sin duda el 90 por 100 de los padres de la poblaci6n deficiente 
detectada. La incidencia de este dato en el nivel de lenguaje, capacidad 
expresiva e intereses culturales del presunto disminuido, respecto a las 
demandas y motivaciones de las pruebas psicol6gicas, puede arrojar 
como resultado algunos casos de seudo-deficiencias. 

La misma rotundidad que a nivel cultural, posee el grafico del nivel 
econ6mico (grafico N. 0 7). La definici6n de las categorias es casi una 
definici6n "ad hoe", para poder captar mas propiamente la situaci6n de 
la zona. Consideramos clase muy baja el precipitado de las siguientes 
caracteristicas: vivienda sin condiciones de habitabilidad ( vieja, hume
da, pequei\a, carente de agua, luz y servicios), sin tierras propias, emi
grantes temporeros, que llevan a toda la familia a trabajar, sin ingresos 
ni trabajo fijo, sin acumulaci6n alguna, alimentaci6n casi exclusiva de 
grasas animales e hidratos de carbono y con un nivel cultural de analfa
betismo. Clase baja, vivienda habitable, trabajo fijo, alguna tierra y 
escasisima remuneraci6n econ6mica. Clase media baja, trabajo minima
mente especializado, pequei\os agricultores aut6nomos, pequei\a acu
mulaci6n, estabilidad econ6mica. 

De las familias estudiadas, 119 ( 63 por I 00) se hallan a un nivel de 
autentica pobreza, dato que se solapa perfectamente al de absoluta 
pobreza cultural comentado. lC6mo se puede atender en estas condicio
nes al disminuido? lQue significa la cantidad de 1.500 pesetas que 
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recibe de ayuda en ese contexto? lQue incidencia en la dinamica fami
liar introduce un hijo deficiente con estas circunstancias econ6mico-cul
turales. l Que posibilidad de reinsercion social quedan para el disminui
do? lSe puede hacer abstraccion de estas condiciones de vida al arbi
trar medidas que afectan a la subnormalidad? lSe puede estudiar la 
sub.normalidad independientemente de la politica economica, agraria, 
cultural, y sanitaria a que esta sometida la zona analizada, por parte de 
la Administracion? 

A solo 33 de las 180 madres de deficientes, se Jes hizo a!g(m tipo de 
analisis durante el embarazo a pesar de que 69 visitaron al medico por 
una u otra causa (Grafico N. 0 8). Por tanto el 82 % llego al parto sin el 
mas rninimo control periodico que toda embarazada debe llevar. No es 
menester decir que el control del factor RH es algo que los habitantes de 
la zona desconocen y que nadie, especialmente los medicos, se han mo
lestado en informarles. Este solo dato levanta una pregunta lque tipo de 
relaciones medico-paciente existen en esta zona? lde cuantas deficien
cias es responsable esta relacion? El lugar del parto (grafico N.0 9) 
afiade condiciones propicias para todo tipo de complicaciones, si valora
mos el atrayente dato de que 164 de estas mujeres (87 ,23 por I 00) han 
dado a luz en su propia casa, especialmente si recordamos ademas el 
tipo de vivienda al que nos hemos referido anteriormente. 

El proceso se cierra con la informacion recogida en el grafico de 
asistencia en el parto (grafico N .0 I 0). Resalta que 110 de estas madres, 
dieron a luz en aldeas, pueblos y pedanias, carentes algunas de ellas de 
luz, agua corriente, alcantarillado y a su vez fueron asistidas en el parto 
por personas sin ninguna preparacion tecnica al respecto (vecinas, fami
Iiares, partera, etc.). 

La falta de equipamiento sanitario y de especializacion gravitan como 
una amenaza seria de patologias, entre ellas la deficiencia psfquica. 

lPor que el medico solo atiende 49 partos de un total de 188, es 
decir, solo el 26 por I 00? Es preciso admitir que la asistencia en este 
aspecto es completamente deficitaria; que !as relaciones medico enfer
mo son fundamentalmente economicas, con !as consecuencias que ello 
comporta. EI rol del medico en el ambito rural merece una atencion 
especial y un analisis minucioso de la durisima critica social que recibe. 
Seria torpe declinar el mayor peso de la responsabilidad sobre el medico 
rural. El se mueve en unas condiciones de deficiencia instrumental que 
no ha creado, en unas condiciones economicas, culturales y directamen-
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te politicas que le vienen dadas y que deberan transfonnarse para que 
su labor sea eficaz. 

Es significativo para nuestro estudio la actitud politica de la adminis
traci6n, con relaci6n al control de la natalidad o mas general en la 
planificacion familiar. 

La prohibicion expresa, bajo amenazas de expediente, de recetar y ni 
siquiera infonnar sobre metodos anticonceptivos; la inexistencia de cen
tros de planificacion familiar, que orienten, infonnen y ayuden sobre 
esta problematica, tan directamente relacionada con la subnonnalidad; 
la inexistencia en toda la provincia del instrumental necesario para efec
tuar a nivel de asistencia global un diagnostico precoz del cancer o una 
citologia con todas las garantias cientificas; la falta de asistencia de 
estos servicios en la Seguridad Social, acusan inequfvocamente a la ad
ministracion como el principal responsable de la lamentable situacion 
resefiada en este estudio, del que se desprende, como una mas de sus 
conclusiones, la existencia en esta zona de condiciones de vida que 
fomentan la subnormalidad. 
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EL SECTOR PANT ANOSO AL W DE ALBACEfE 
Y SU DESECACION 

Por FRANCISCO LOPEZ BERMUDEZ 

La presencia de fenomenos endorreicos en la region manchega ha si
do sefialada desde antiguo.1 EI territorio constituye una vasta altiplani
cie (entre Ios 650-750 m) en donde la horizontalidad del terreno, uni
da a unas peculiares caracteristicas geomorfologicas y a unas condicio
nes bioclimaticas semiandas, dan lugar a un deficiente drenaje superfi
cial y por consiguiente a frecuentes encharcamientos. EI endorreismo 
adquiere en La Mancha un notable interes por su extension espacial, 
manifestado por un gran numero de lagunas, navas, navajos y charcas, 
muchas veces de caracter temporal. 

1. Desde el siglo XN aparece documentaci6n escrita aludiendo a los sectores 
palustres de La Mancha y, en concreto, del territorio entomo a la actual ciudad de 
Albacete. Algunas descripciones aparecen en la obra Libros de Cetreria dee/ princi
pe y e/ canci/ler. Con un discurso y notas de D. Jose Gutierrez de la Vega. Torno 
Unico. Impr. y fundici6n de M. Tello. Madrid, 1879. Por ejemplo, en el capitulo 
XII, pig. 105, se dice " ... la tierra de Chinchilla h3 muchas lagunas en que h3 mu
cha anades, et en algunas llamenques ... " (Albacete era una aldea de Chinchilla en es
ta epoca). Desde el siglo XVI se encuentran documentos, en el Archivo Hist6rico 
Provinc;ial de Albacete, con alusiones y descripciones de algunos sectores encharca
dos de La Mancha. 

Mas recientemente Otto Jessen en un articulo publicado en 1930 en Hamburgo, 
traducido al castellano y publicado en Estudios Geogrdjicos (1946), nUm. 23, pp. 
269-312; nUm. 24, pp. 479-524 ("La Mancha. Contribuci6n al estudio geogr3fico de 
Castilla la Nueva"), hace algunas consideraciones acerca de la hidrologfa de la re
gion, " ... La Mancha, la regi6n arida, es la mas rica en lagunas de Espana, por lo mo
nos en la estaci6n lluviosa" (p. 284). E. Dupuy de Lllme y J. de Gorostizaga (1931-
1932): Mapa Geol6gico de Espana 1/50.000. Memorias explicativas de las Hojas 
nUm. 790 (Albacete) y nUm. 765 (La Gineta). Inst. Geol. y Min. de Espana. Ma
drid. Tambien recogen aspectos de la peculiar hidrografia de las tierras albaceten
ses. De 1911a1941, J. Dantin Cereceda se ocup6 de! endorreismo en Espana, con 
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En este marco regional general, se inserta el sector pantanoso al W y 
SW de la capital provincial. La llanura albacetense se halla delimitada en 
este flanco por la curva de los 800 m (fig. I) configurando de este modo 
una cuenca topografico-endorreica cuyo centro ocupa aproximadamen
te Albacete (686 m. en el "Alto de la Villa", m1cleo original de la ciu
dad), y en donde se estancaban, hasta tiempos recientes, !as aguas de es
correntia y pluviales formando lagunas permanentes o charcas tempora
les que en los periodos de lluvias abundantes rebosaban e inundaban ca
lles y casas de la ciudad. El sector presenta unos caracteres, algunos co
munes a otras areas, propicios al desarrollo de un endorreismo superfi
cial: horizontalidad topografica ligada a la disposici6n estructural y que 
da lugar a desniveles insignificantes, altemancia de series litol6gicas per
meables e impermeables, condiciones bioclimaticas con marcada ten
dencia a la aridez y, sobre todo, algunos niveles piezometricos muy so
meros. Estos rasgos son los causantes basicos de una hidrologia de su-

la localizaci6n y descripci6n de buen ntlmero de areas lagunares. Este autor, unas 
veces de manera directa y otras indirecta, analiza aspectos de! endorreismo albace
tense: "Una excursion por los alrededores de El Salo bra! (Albacete ). Apuntes de 
Geologia Agricola." Bo/. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., T. XI, ntlms. 1-2. pp. ll5-
!23. Madrid, 1911. "Datos lito16gicos sobre El Salobral (Albacete)". Bo/. de laR. 
Soc. Esp. de Hist. Nat., T. XI, ntlm. 3, pp. 155-157. Madrid, 1911. "Localizaci6n de 
!as zonas endorreicas de Espana". Mems. de la R. Soc. Esp. de Hist. Nat., T. XV, 
fasc. 2~. pp. 829-836. Madrid, 1929. "Geograffa humana. Estado presente de la 
cuesti6n de! habitat rural. La poblaci6n de La Mancha espanola en el centro de su 
maximo endorreismo". Bol R. Soc. Geogr. Nac., T. LXXIl, ntlm. 1, pp. 2545. Ma
drid, 1932. "La aridez y el endorreismo en Espana. El endorreismo betico". Est. 
Geograficos, ntlm. I, pp. 75-ll7. Madrid, 1940. 

Por su !ado P. PLANS: "Problemas de! endorreismo espanol". Revista de la Real 
Acad. de Ciencias Exactas, Fisicasy Nat., T. LXIII, cuademo 2?, pp. 271-309. Ma
drid, 1969, se plantea los problemas mas generales de! endorreismo y su distribu
ci6n espacial en nuestro pa{s; al endorreismo manchego dedica un breve apartado 
(pp. 292-295). Los caracteres hidrogeol6gicos de la region son analizados por SAN
CHEZ DE LA TORRE, L.; PELAEZ PRUNEDA, J. R.; AGUEDA VILLAR, J. A. 
(1969): "Caracteres hidrogeol6gicos de la divisoria Jucar-Guadiana en el Norte de 
Albacete". Doc. Inv. Hitiro/., ntlm. 6, pp. 199-204. Por Ultimo, merece menci6n al 
respecto, el trabajo de ORDO~EZ, S.; GARCIA DEL CURA, M~ A.; MARFIL, R. 
(1973): "Sedimentaci6n actual: la laguna de Petrola (Albacete)". Est. Geo/ogicos, 
vol. XXIX, pp. 367-377. Los autores estudian la sedimentaci6n detr{tica y quimica 
en una laguna en clima mdo, ademas de realizar una serie de consideraciones geo
morfol6gicas y tect6nicas sobre los factores que han intervenido en la genesis de la 
laguna. 
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perficie indetenninada, ma! jeraiquizada e incapaz de drenar !as areas 
encharcadas. De aqui se deriva el caracter pantanoso de este sector de! 
Llano de Albacete, si bien ya s6lo quedan restos de !as casi continuas la
gunas de otros tiempos. La acci6n humana, a traves de! tiempo y por 
medio de una red de canales y acequias de drenaje, saneamiento y rega
dio, ha transfonnado profundamente el paisaje natural de este sector 
central de !as tierras albacetenses. 

PROCESOS GENETICOS DEL ENDORREISMO DE SUPERFICIE COMO FE
NOMENO GEOMORFOLOGICO. 

El endorreismo superficial de! sector occidental de Los Llanos de Al
bacete es un fen6meno geomorfol6gico detenninado por la convergen
cia de factores diversos, en los que predominan los morfoestructurales, 
climaticos, hidrograficos e hidrogeol6gicos. 

I. Factores morfoestructura/es. 
Las caracteristicas morfoestructurales de! sector son favorables al 

desarrollo de! fen6meno endorreico superficial, al menos de canicter lo
cal; se encuentran estrechamente relacionadas con la naturaleza y dispo
sici6n de los materiales. Desde el punto de vista estructural, el sector 
corresponde a una regi6n de platafonna, con defonnaciones nulas o 
muy debiles en las fonnaciones de cobertera: el sector se caracteriza por 
Ja suave estructura subhorizontal. 

EI Paleozoico mesetefto ( que no aflora en esta area) constituye el z6-
calo regional, sus materiales, tras Jos procesos de metamorfismo y diage
nesis, que Jos cratonizaron, y como consecuencia de los efectos de oro
genia hercinica en sus ultimas fases variscicas, sufrieron un cuarteamien
to en bloques y dovelas complicando Ja estructura primitiva. Posterior
mente, y durante el largo periodo de emersi6n posthercinica a que se 
vieron sometidos Jos bloques levantados, Ja intensa denudaci6n model6 
sobre ellos una gran penillanura.2 La orogenia alpina apenas si incidi6 
sobre este dispositivo, puesto que los materiales paleozoicos actuaron 
geografica y tect6nicamente como r{gido antepais, contra el que se pie-

2 Mapa Geol6gico de Espafta E. 1/200.000. Sintesis de la Cartografia exis-
tente. Hoja n0m. 62. Tomelloso. Redactada bajo la direcci6n de C. Virgili. l.G.M.E. 
Madrid, 1972, p. 15. 
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garon Jos dep6sitos mesozoicos suprayacentes. Sohre este z6calo paleo
zoico, el Trias bajo facies generalmente evaporitica constituye el imper
meable de base del sistema hidrogeol6gico de Los Llanos de Albacete. 

El Jurasico inferior y medio esta constituido por un conjunto basal 
carbonatado o evaporitico segun sector, al que siguen unos tramos arci
llosos, calizo-dolomiticos y una potente formaci6n dolomitica. El supe
rior esta representado por unas calizas nodulosas y un conjunto margo
so y margo-calizo. La serie aflora y delimita el sector por el S y W for
mando un conjunto de lomas, recubiertas parcialmente por materiales 
detriticos que han originado buenos ejemplos de glacis. Este Jurasico se 
presenta, en grandes rasgos, muy fisurado y subhorizontal, su estructura 
apenas esta afectada tect6nicamente, sin embargo mas al S y al W, el 
mesozoico se halla afectado por una tect6nica de grandes bloques, limi
tados por fallas y con la presencia de algunos cabalgamientos. 

El Cretaceo, que no llega a aflorar en el sector, esta representado en 
sus niveles inferiores por arenas, arcillas, calizas y congiomerados de fa
cies continentales, entre los que se intercalan niveles marinos calizos; el 
Cretaceo superior registra, en conjunto, un caracter dolomitico y calizo 
con algunos tramos arcillosos. 

Posteriormente al plegamiento, la serie marina miocena, indica una 
transgresi6n. El conjunto Mioceno del sector (Vindoboniense), consti
tuido por calizas, calizas margosas y margas, no esta afectado por Ja oro
genia alpina, por Jo que conserva su disposici6n tabular o subhorizontal, 
sin embargo, en algunos puntos es importante la fisuraci6n en Jos tra
mos calizos, que pueden responder a efectos de diagenesis. En el sector 
de Los Llanos, el Mioceno es de facies lacustre-continental, superpuesta 
a la marina; registra variaciones locales a facies de horde y sedimenta
ci6n quirnica. 

El estancamiento de Jas aguas de esta cuenca, sin drenaje extemo su
perficial, qued6 por tanto favorecido por el dispositivo tect6nico-topo
grifico originado por la orogenia alpina que pleg6 los hordes surorien
tales. En esta cuenca se despositaron formaciones de predominio margo
sos, yesffero y calizas Jacustres blancas y grisaceas del Pontiense. Mas 
recientemente, durante el Piioceno y Pleistoceno diversas fases erosivas 
ejercieron una acci6n de arrasamiento sobre los relieves mas elevados, 
generando masivas cantidades de derrubios que colmataron y fosiliza
ron, con potencia variable, amplios sectores de Los Llanos. Tambien 
empezarian a formarse las potentes costras calcareas que pueden obser-
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Fig. 1.- Esquema morfolito16gico del sector W y SW de Albacete. 
1 deltas y conos fluviales; 2 glacis; 3 cubeta de decantaci6n: 
laguna actual; 4 canal de vaciado; 5 ca~ada o rambla; 6 lagu
na temporal; 7 sector mas a menos pantanoso; 8 curva de ni

vel; 9 calizas. calizas margosas. arcillas y margas PGitienses; 10 
calizas, margas y calizas margosas del Lias y Dagger; 11 calizas 
dolomiticas y dolomias del Malm inferior; 12 cantos, gravas, 
arenas y limos cuaternarios. 
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varse por toda la comarca. Sobre los sectores pantanosos y hasta la epo
ca actual, se irfan generando dep6sitos lacustres, con arenas limosas, ar
cillas saliferas y yesos. 3 

La disposici6n y tipos de materiales desempei!an, pues, un papel fun
damental en la genesis de las cubetas en las que se estancan las aguas. La 
altemancia de niveles calizos, margo-calizos, margosos, dolomiticos, ye
sfferos, calizas lacustres y conglomerados, de desigual potencia y exten
si6n, favorece en unos casos la infiltraci6n, en otros el encharcamiento 
dada su impermeabilidad. La columna litol6gica sintetica (fig. 2) resu
me las caracterfsticas fundamentales de las diversas formaciones.4 Ade
mas, este contraste litol6gico origina una desigual resistencia frente a los 
proccsos erosivos, de ta! modo que sobre los mas blandos y a la vez im
permeables, se han modelado depresiones y cubetas de extensi6n varia
ble, cuyo origen, al igual que ocurre en el endorreismo de la Depresi6n 
del Ebro, esta en la excavaci6n diferencial de la superficie estructural 
mesozoica y terciaria. 5 Las condiciones morfoestructurales y la litolo
gia constituyen un conjunto de factores fundamentales en la genesis y 
evoluci6n de los focos pantanosos al oeste de Albacete. Unas lagunas se 
instalan en sectores deprimidos y mas o menos impermeables donde se 
ret1nen las aguas de escorrentia superficial, formando charcas de varia
ble extensi6n, seg(ln estaci6n. Otras tienen, sin duda, una significaci6n 
bien diferente, se trata de lagunas de origen karstico, alimentadas por 
resurgencias, manantiales o superficies piezometricas muy someras tal 
como ocurre, por ejemplo, en las lagunas del Acequi6n y de la Torca. 

3. Sohre estos aspectos vease: YEBENES, A.; PENA, J.A. de la; ORDONEZ, 
S., (1973): "Sedimentos dolomiticos para-actuates: la 'Tierra Blanca' de La Roda 
(Albacete)". Est. Geol/Jgicos, vol. XXIX, pp. 343-349. ORDONEZ, S.; GARCIA 
DEL CURA, M~ A.; MARFIL, R., (1973): op. cit. 

4. Vease el importante trabajo de LINARES GIRELA, L.; SENENT ALON-
SO, M., (1975): "Definici6n geometric• del sistema hidrogeol6gico de Albacete". 
Jornadas Minero-Meta/UrgiCll3. V Nacionales - III Intemacionales. Secc. 1 ~ (geolo
gia Aplicada), Ponencia 3 (Inv. y explot. de recursos de aguas subtemineas). Bilbao, 
p.97. 

5. Cf. IBANEZ, M~ J. (1973): "Contribuci6n al estudio del endorreismo de 
la depresi6n del Ebro: el foco endorreico al W y SW de Alcaitiz (Teruel)". Geogra
phica, mim. 1, p. 26. Del mismo autor, "El endorreismo del sector central de la de
presi6n del Ebro". OJllliernos de Investigaci6n, Torno I, fasc. 1. Logrono, 1975, pp. 
3548. 
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2. Factores climaticos. 
Las condiciones climaticas actuales en Los Llanos de Albacete ejer

cen una apreciable influencia en el encharcamiento del territorio. En 
efecto, la marcada tendencia a la aridez del clima albacetense se tradu
ce en el arroyamiento debil, carente del vigor suficiente para drenar los 
sectores pantanosos. 

Aunque en el fen6meno endorreico superficial intervienen los diver
sos elementos climaticos en combinaci6n compleja, la escasez de preci
pitaciones6 unido a una fuerte evapotranspiraci6n son los causantes 
principales de la aridez y de una cobertura vegetal de caracter estepario. 
Los aspectos miis irnportantes del clima de Los Llanos son los siguien
tes7: 

Ai'IO SEP OCT NOV DIC 

Temp. media (°C) 13,4 19,8 13,9 8,7 s,o 
Pluviosidad media (mm) 342,9 27,6 46) 30,9 31,7 
Evapotranspiraci6n potencial (mm) 746,l 90,5 S!,8 22,7 9,8 
Evapotranspiraci6n real (mm) 289,7 27 f> 46,2 22,7 9,8 
Balance hldrico (P - ETP) -403,2 -62,9 - S,6 8,2 21,9 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS 

4,8 6,3 8,7 11,0 IS,7 19,8 24,2 23,6 
23,9 23,8 2a,6 34,2 38,9 34,7 s,s 16,9 
10,2 !S,2 27,8 43,2 81,2 107,9 JS 1,2 134,5 
10,2 !S,2 2713 34,2 38,9 34,7 S,5 16,9 
13,7 8,6 0,8 -9,l -42,3 - 73,2 - 145,7 - 117,6 

6. Aunque !as precipitaciones en la !lanura albacetense superan en poco los 
340 mm anuales, las cabeceras de algunos rios y arroyos que penetran en Los Lla
nos (rio Lezuza, rio del Jardin o de Balazote) reciben una precipitaci6n media 
anual que oscila entre 400 y SOO mm, suficientes para mantener una escorrentia 
superficial; sin embaigo, los caudales de estos cursos fluviales desaparecen en el lla
no al encontrarse con las condiciones morfoestructurales ya descritas. 

7. Tabla confeccionada con datos obtenidos de PANADERO MOYA, M., 
(1976): La ciudad de Albacete. Caja de Ahorros Provincial de Albacete, pp. 2948. 
Observatorio de la Base Aerea de Los Llanos. 
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Resulta, pues, que el territorio registra un clima tipo meditemineo de 
matiz continental, con unas precipitaciones escasas y fuerte evapotrans
piracion, lo cual origina un balance hidrico anual negativo muy acusa
do. Deficit patente en el largo periodo mediados de marzo-<>ctubre; la 
reserva de agua solo es superior a la evapotranspiracion durante poco 
mas de cuatro meses (de noviembre a la I~ decena de marzo). Sin em
bargo, el debil volumen de agua sobrante para el arroyamiento, esta le
jos de tener la potencia necesaria para organizar un drenaje exorreico, 
escurre por cauces apenas excavados y divagantes y se estanca en !as de
presiones y hondonadas de! terreno. 

3. Factores hidrograficos. 

La hidrografia de Los Llanos de Albacete no es mas que una conse
cuencia directa de la combinacion de los factores morfoestructurales y 
climaticos, fundamentalmente. En efecto, la horizontalidad topografi
co-estructural y la mayor o menor irnpermeabilidad de los sectores mas 
bajos, hacen que !as aguas de escorrentia fluyan lentamente y sean inca
paces de incidir y organizar el drenaje de! territorio al estancarse e infil
trarse en buena parte. A ello contribuye la pobreza de! volumen de agua 
precipitada y !as fuertes perdidas por evapotranspiracion. El resultado 
es un drenaje deficitario, nulo en la mayor parte de! ai'io, no existen cur
sos de agua morfologicamente activos con lo cual la posibilidad de desa
giie superficial de estas aguas interiores hacia !as cuencas exorreicas de! 
JUcar, Guadiana, Guadalquivir o Segura, queda bloqueada. 

Por el W y procedente de '1a altiplanicie de! Campo de Montiel, el r{o 
de Lezuza penetra en la llanura albacetense y tras un lento recorrido de 
unos 30 km desaparece en la depresion de Casa Capitan, al SW en La Gi
neta. Los factores morfoestructurales y climaticos, unidos, en la actuali
dad, a !as sangrias de sus caudales por los regadios de Lezuza, Tiriez y 
Las Vandelaras impiden que !as aguas superficiales alcancen el Jucar. En 
epocas Uuviosas y de crecida, en la depresion rellena de materiales arci
llosos, se formaba una laguna de cierta extension, aguas que desapare
cian mas tarde por infiltracion a causa de la posicion somera de los ban
cos calcareos pontienses. 

Es de destacar en este sector de Los Llanos al W de la carretera y fe
rrocarril Albacete-La Gineta, el gran numero ·de paleocanales y cauces 
fluviales abandonados que se detectan en el terreno y en la fotografia 
aerea, herencia de epocas mas humedas que la actual. Algunas areas son 
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particulannente notables, como !as de (de E a W): Casa de Navablanca, 
Algibarro, Casa Caballos y Casa de !as Monjas, Cuarto de! Moral y Los 
Blancares. 

Los rasgos que el rio Lezuza presenta se vuelven a repetir en el rio 
de! J ardfn, de Balazote o de Don Juan; al penetrar en la llanura, sus 
aguas desaparecian a intervalos en relaci6n con la litologia de! sustrato 
de la planicie. En la actualidad, sus caudales riegan !as huertas de Bala
zote· y en pleno llano, a la altura de La Herrera, el canal de La Lobera 
drena !as aguas sobrantes y !as vierte en el de! Acequi6n. Procedentes de 
un nivel acuffero que aflora en el llano entre los 680-700 m.,varios ma
nantiales originan riachuelos cuyas aguas antes de ser canalizadas se es
tancaban en !as hondonadas: "Ojos" de San Jorge (afloramiento), rio 
de la Estacadilla, Riachuelos, Fuente del Charco y rio de El Salobral. 
Como en los casos precedentes, estos pequefios cursos fluviales mues
tran gran mimero de lechos abandonados, anastomasados, particular
mente densos en el area de convergencia de todos ellos: la situada en las 
inmediaciones de la actual ciudad de Albacete. 

No hay duda, pues, de que el agua de estos rios, antes de ser canaliza
da y drenada, se esparcia por la llanura originando, junto con los otros 
factores, una extensa area pantanosa en torno a la ciudad. 

4. Factores hidrogeologicos. 

Un sistema hidrogeol6gico es aquel dominio dentro del cual los movi
mientos de agua subterranea son independientes de las condiciones rei
nantes en el exterior; Los Llanos de Albacete y relieves perifericos cons
tituyen, desde este punto de vista, un vasto sistema.8 Las caracteristicas 
hidrogeo16gicas de !as formaciones geo16gicas antes descritas considera
das bajo un punto de vista regional, vienen expresadas en la fig. 2. 

En la llanura albacetense estan presentes los tres acuiferos m:is im
portantes del sistema regional, que en el sector central se hallan super
puestos. El acuifero Jur:isico (formaci6n Cho"o ), por sus caracterfsti
cas hidr:iulicas, extension y gran potencia, constituye un acuifero ex
cepcional, es con mucho el mas importante y el de mayor interes por las 
reservas que encierra. Esta constituido, en su mayor parte, por dolomias 
muy fisuradas del Dogger. Este acuifero es accesible por medios de son-

8. LINARES GORELA, L.; SENENT ALONSO, M. (1975): op. cit., p. 102. 
Los rasgos hidrogeol6gicos expuestos siguen fundamentalmente a este trabajo. 
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1.- Laguna de Acequi6n. En el centro se dibuja, cubierto por arboles, 
el tu mu lo prehist6rico. ( Foto real izada el 21 .3. 77) 
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2.- Cabecera del "ri o"Salobral, zanja de drenaje en el paraje La Huer· 
tecilla . (20.3 . 77) 
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deos en Ios bordes meridionales y occidental de Los Llanos donde la po
tencia de las formaciones suprayacentes es poco importante, hacia el 
centro y este no es accesible para su captaci6n por la potente cobertera 
que lo recubre. Sin embargo, a pesar de su inaccesibilidad desempefia un 
importante papel como almacen regulador que contiene un ·enorme vo
Iumen de reservas. 

El acuifero Cretacico (formaci6n Benejama) esta formado por un tra
mo basal dolomftico del Turonense y sobre el uno calizo del Senonense. 
El Cretacico inferior (formaci6n Utri/las o Utrillas y Weald) junto con la 
base del Cretacico superior (formaci6n Franco) constituyen el subtrato 
que lo separa del acuifero Jurasico. Parece ser queen los sectores margi
nales donde las potencias son debiles y el caracter detritico marcado, 
actua coma semipermeable permitiendo una comunicaci6n vertical. 

Acuifero Mioceno. El tercer y ultimo acuifero importante se locali
za en las calizas lacustres del Pontiense limitado en su techo y muro por 
formaciones esencialmente arcillo-arenosas. 

Ademas de estos acuiferos fundamentales, localmente se registran 
otros de caracter subsidiario, hidrogeol6gicamente ligados a ellos, son 
los acuiferos superficiales del Plio-cuaternario. Esta unidad hidrogeol6-
gica se halla constituida por un lado, por dep6sitos conglomeraticos de 
piedemonte (importantes en el area de El Salobral), por otro, por can
tos, gravas, arenas y material detritico fino que rellenan antiguos cau
ces tluviales. 

El sistema hidrogeol6gico de Albacete es definido por LINARES y 
SENENT (1975) coma un sistema multicapa en su mayor parte, en el 
se encuentran superpuestos, con conexiones laterales o sin ellas, los di
ferentes acuiferos. De forma general, la circulaci6n de los diferentes 
mantas se efectua hacia el rio Jucar (fig. 3). Los mapas de isopiezas de 
los acuiferos superficiales Plio-cuaternario y Pontiense permiten apre
ciar algunos importantes rasgos de la hidrologia de Los Llanos. Las iso
piezas del primero de los acuiferos estan muy condicionadas por la to
pograf ia, el manta tiene continuidad en el sector de Los Llanos pero se 
complica en el sector de La Roda donde parecen existir diversos acuife
ros cuaternarios dependientes. La superficie piezometrica acusa neta
mente el drenaje que realiza el Canal del Salobral y la recarga que pro
vocan por infiltraci6n Ios rios Jardin (aportaci6n de 30 a 70 Hm~ /afio) 
y Lezuza (entre 9 y 31 Hm~ /afio) con sus redes de acequias para riego. 

En la piezometria del Pontiense puede ol>servarse de nuevo la impor-
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tante recarga producida por los rios Jardin y Lezuza y tambien por las 
aguas infiltradas del Canal de Maria Cristina. En conjunto, la recarga de 
los acuiferos de Los Llanos de Albacete se estima en unos60Hm3 /afio.9 

Asimismo, puede comprobarse el importante drenaje que realiza el rio 
JUcar que gana a su paso por el sistema hidrogeol6gico 10-15 m3 /sg., o 
sea de 310 a 465 Hm3 /afio. Resulta, pues, que si bien en superficie no 
se registra un exorreismo claro y si frecuentes encharcamientos, a pro
fundidad variable el drenaje hacia el curso del Jucar es manifiesto. Los 
Llanos de Albacete no pueden ser considerados, de modo absoluto, co
mo una comarca endorreica, ya que este fen6meno s6lo aparece en su
perficie como resultado de la convergencia de los factores apuntados, 
subtem\neamente el drenaje de los diversos acufferos que componen el 
sistema hidrogeol6gico se realiza por el limite meridional {manantiales 
de Hellfn-Tobarra) y sobre todo a atraves del rio JUcar que condiciona 
la piezometria de esta comarca geomorfol6gica. 10 

LOS LLANOS DE ALBACETE, UN KARST CUBIERTO. 

Los numerosos y recientes sondeos practicados en la llanura albace
tense han manifestado que, con frecuencia las principales formaciones 

9. Comunicaci6n oral de L. Linares Girela. AD ARO. Albacete, al que expreso 
mi agradecimiento. 

10. Puede cuestionarse aquf el concepto mismo de endo"eismo: "afluencia de 
!as aguas de un territorio hacia el interior de este, sin desagiie al mar". (Diccionario 
de la Lengua fapaflo/a, 19~ edici6n. Real Academia Esp. Madrid, 1972, p. 529). La 
consulta de diccionarios y enciclopedias geogr3ficos (Dictionnaire de la Gt!ographie 
sous la direction de P. George. PUF. Paris, 1970, p. 152; A Dictionary of Geo
graphy by F. J. Monkhouse. Edward Arnold, London, 1970, p. 190;Encyclopedia 
of Geomorphology by R. W. Fairbridge. Reinhold Book Corporation. New York, 
1968, pp. 283-284 etc.) y buen nfunero de tratados de hidrologfa y geomorfologfa, 
conducen a conceptos similares: aquellos territorios cuya red hidrogriifica, bien ten
ga una escorrentia estacional o incluso perenne, no llega al nivel de base general de 
los mares y oceanos, sino a una llanura, o un mar o !ago interior. Ninguna alusi6n al 
drenaje subterraneo. Cabe preguntarse pues, c6mo calificar aquellas regiones sin dre
naje exterior {endorreicas en el sentido cJasico), pero con importante llujo subtemi
neo, bien hacia a1gUn eje fluvial, bien directarnente al mar. Presumiblemente, b.as
tantes de !as areas consideradas como endorreicas no lo sean en terminos absolutos, 
puesto que quWis registren, como en el caso de Los Llanos de Albacete, una descar
ga subterranea de sus acufferos. Los sondeos bidrogeolOgicos contnouicln, sin duda, 
a esclarecer y preclsar este fen6meno. 
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geol6gicas que albergan los acuiferos mas importantes (Jurtisico, Cretti
cico y Pontiense) se encuentran karstificadas, presentando a veces cavi
dades de grandes dimensiones. 

En superficie, las depresiones y hondonadas del sector W de Los Lla
nos, en donde se alojan temporahnente las aguas de la escorrentia su
perficial, se revelan como do!inas y poljes cu biertos por terra rossa y 
material detritico cuaternario. El maximo desarrollo de estas forrnas 
exokarsticas aparece en el area centro-occidental de! sector, es decir por 
el territorio donde se registra la desaparici6n de los cursos de agua su
perficiales que se sumen Ientamente en los poljes y cuyas aguas van a re
cargar los acuiferos subterraneos. Las aguas de los cursos al6ctonos de 
Lezuza, del Jardin y otros de menor entidad, al penetrar en el interior 
de este karst se agotan y desaparecen sin causa visible, fen6meno que 
por otra parte sf serfa observable en un karst desnudo. 

Casi siempre, !as diversas forrnas karsticas de superficie, muy degrada
das por los sistemas de erosion cuaternarios, se hallan imperrneabiliza
das por materiales arcillosos lo que favorece el estancamiento y presen
cia de lagunas y charcas que, por lo general, desparecen en los veranos. 
Segun LLOPIS, 11 los fen6menos karsticos en el karst cubierto (denomi
nado tambien karst ruso) tienen un desarrollo mas in tenso en los niveles 
de contacto de materiales con distinta resistencia a la karstificaci6n. 

En cuanto a la edad de este karst, no aparece clara, SANCHEZ DE 
LA TORRE, PELAEZ y AGUEDA 12 lo situan en epoca anterior al Plio
ceno puesto que frecuentemente en el horde occidental (Santa Marta
Barrax-Lezuza) se encuentra fosilizado, parcial o totahnente, por la ra
fla pliocena. Se trata, pues, de un karst antiguo, no actual, pero que des
empefla un importante papel en la forrnaci6n e individualizaci6n de Los 
Llanos. 

I I. LLOPIS LLADO, N. (1970): Fundamentos de hidrogeologia ctintica. Edi
torial Blume. Madrid, p. 225. 

12. SANCHEZ DE LA TORRE,L.;PELAEZ,J. R.;AGUEDA,J.A.(1969):op. 
cit., p. 201. 
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LA TRANSFORMACJON VO LUNT ARIA DEL PAISAJE. 

La transformaci6n del paisaje de los medios naturales es una de las 
manifestaciones mas evidentes de la acci6n humana. En Los Llanos de 
Albacete, algunos de Ios parametros que intervienen en el paisaje endo
rreico superficial y pantanoso han sido profundamente alterados por el 
hombre de tal modo que, en la actualidad, s61o pequeilos focos enchar
cados de caracter relicto, permiten vislumbrar lo queen epocas pasadas 
fue un vasto territorio insalubre. Extensos campos de cultivo con mo
dernos sistemas de irrigaci6n, son los nuevos paisajes que han sustituido 
a .Ios antiguos marjales. 

A.Primeros.asentamientos de poblaci611. 

Abundantes son los puntos en que se encuentran restos y seilales de 
varias civilizaciones superpuestas, aunque escasos los estudios arqueol6-
gicos llevados a cabo. 13 Las especiales condiciones fisicas de! territorio 
al W y SW de Albacete, cubierto de extensos pantanos, forzaria a los 
primeros pobladores a ocupar reducidos espacios, o bien a habitar en li
mitados poblados-isla de caracter lacustre. De estos ultimos se hallan 
varios en el sector de estudio, se trata de tumulos que destacan en la lla
nura perfectamente delimitados, hechos de mamposteria o amontona
mientos de piedras y afirmados con tierra. En ellos se encuentran, a sim
ple vista o excavando someramente, gran cantidad de fragmentos cera
micos de diferentes epocas, huesos, algunos sllex y bolsadas de cenizas 
con abundante materia organica, indicativo de una intensa ocupaci6n 
humana. Los mas notables son los tumulos de Balazote, dehesa de Ca-

13. Tan solo conozco, referido al sector de estudio, los trabajos de J. MARTI
NEZ SANTA-OLALLA (1951): "El crannog de la laguna de Acequi6n en la provin
cia de Albacete". Ana/es de/ Seminario de Historia y Arqueo/ogia de Albacete. Afio 
I. Imp. Provincial. Albacete, 1951, pp. 5-12; "La cultura algarica en la provincia de 
Albacete. Notas para su estudio". Homenaje a J. Mart(nez Santa-Olalla, vol. III. Ac
tas y Memorias de ia Soc. Espana/a de Antropo/ogia, Emografia y Prehistoria, 
XXllI. Madrid, 1948, pp. 96 y ss. De caracter provincial, pero que suministran noti
cias sobre algunos hallazgos de! sector pantanoso, son las aportaciones de SAN
CHEZ JIMENEZ, J. (1943): Memoria de /os trabajos rea/izados par ia Comisaria 
Provincial de Excavaciones Arqueo/ogicas de Albacete en 1941. lnfonnes y Memo
rias de la Comisaria General de Excavaciones Arqueol6gicas, mim. 3. Madrid; Idem, 
Excavaciones y trabajos arqueo/ogicos en la provincia de A/bacete, de 1942 a 1946. 
lnf. y Mem. de Ja Comis. Gral. de Excav. Arqueol., mim. JS.Madrid, 1947. 
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racolares en Lezuza, Hoya Vacas, Ojos de San Jorge, Casa de! Monte, 
!as Gorrineras, Prado Viejo y el de la laguna de! Acequi6n. 

El tumulo de los Ojos de San Jorge, se halla en !as proximidades de 
la estaci6n de bombeo de !as aguas que abastecen a la ciudad. Se trata 
de un pequello cerro-isla en forma de casquete esferico, de .unos 30 m 
de diametro y 6 de altura en medio de una area ligeramente deprimida y 
encharcada permanentemente hasta hace no mucho y temporalmente 
en la actualidad, como lo demuestran los espesos juncales y carrizos que 
lo rodean. El tumulo debi6 ser construido por el hombre en epoca arga
rica, o quizas antes, en terreno inundado y aprovechando como material 
consistente, !as calizas pontienses de los asomos pr6ximos. 

Pero, sin duda, el mas interesante por sus dimensiones, valor arqueo-
16gico y emplazamiento, es el crannog o poblado insular de! Acequi6n. 14 

Este gran tumulo, de forma sensiblemente circular, emerge a modo de 
isleta de !as aguas de la laguna con su encintado de mamposterfa. En la 
actualidad se halla colonizado por una vegetaci6n arb6rea (alamos blan
cos, chopos, etc.), matorral y cesped. Sohre la superficie de este cran
nog o tell se encuentran abundantes testimonios de su ocupaci6n huma
na que tuvo que ser importante. Su construcci6n puede atribuirse a la 
epoca hist6rica, cultural y econ6mica de! bronce mediterrlineo I (2000 
allos a. de C.). 

A otro tipo de cultura, la del hierro II (siglo Va. de C.), se han atri
buido los restos de un poblado en el paraje denominado "El Torrej6n" 
al oeste de El Salobral y en las cercanias de Argamas6n.15 La presencia 
iberica parece que fue intensa en los hordes occidentales del llano alba
cetense como pone de manifiesto el importante yacimiento de Balazote 
(con la celebre escultura de la "Bicha"), sin embargo en el sector lacus
tre tambien han sido detectados algunos hallazgos (necr6polis por lo ge
neral), tales como los de "Casas de D. Pedro" en el area de El Salobral, 
"Casa del Alcaide" al WSW de Hoya Vacas y "Melegriz" al S de! pobla
do de Los Llanos. 

Un estudio sistematico por especialistas, de estos importantes monu
mentos prehist6ricos podrfa suministrar una visi6n global de los modos 

14. MARTINEZ SANTA-OLALLA, J. (1951): op. cit., pp. 5-12. El crannog se 
halla en el tercio SW de la laguna y es perfectamente visible en los fotogramas ae
reos E. aprox. 1/30.000 de) vuelo 1956 (americano). 

15. PANADERO MOYA,M. (1976): op. cit.,p. 106. 
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de vida, costumbres y en definitiva, un cuadro completo de Ja economia 
y cultura de Jas poblaciones que se asentaron en un medio tan original y 
en territorio de transici6n entre Jas tierras mesetefias y Jas levantino~u
restinas meditemineas. 

Los testimonios de Ja ocupaci6n del territorio por Jos romanos no fal
tan: al N y en las proximidades de la Fuente del Charco aparecen restos 
de un poblado, mientras que Balazote tuvo que ser un importante nu
cleo de poblaci6n, como Jo atestiguan Jas numerosas edificaciones, mo
saicos y termas descubiertas y reconstruidas durante Jas campai\as de 
excavaciones 1970-1976.16 Por otro !ado, algunas importantes vias ro
manas cruzaban el sector (la de Alcala a Cartagena por Chinchilla y Ja 
transversal de Merida al Puerto de Almansa pasando por Chinchilla), 
aunque sorteando frecuentemente Jas areas mas insalubres.17 Esta red 
viaria ha sido utilizada desde epoca medieval hasta tiempos recientes, 
como veredas y cafiadas que comunicaban Jas tierras valencianas y mur
cianas con Jas de La Mancha y andaluzas. La Vereda Real de La Mancha 
(vereda de Jos "murcianos"), atraviesa de NNW a SSE el sector pantano
so entre Albacete y La Herrera-Balazote; al E. de Albacete y sensible
mente paralela a Ja anterior corre la Cafiada Real de Cuenca a Cartage
na; por ultimo, cruzando el territorio de W a E, unos 4 km al N de Bala
zote y 6,5 km al S de Albacete, Ja Canada de Andalucia se dirige a Va
lencia. Resulta, pues, que Los Llanos albacetenses, ya desde epoca ro
mana, aparecen como encrucijada de caminos; ademas la romanizaci6n, 
Ja organizaci6n de! espacio y los paisajes, se refleja en Ja morfologia 

16. Tales campallas arqueol6gicas han sido dirigidas por D. Samuel de los San
tos, director del Museo Arqueol6gico Provincial de Albacete. 

17. La via Alcala.Cartagena registra diversas denominaciones seglin tramo: "ca
mino murciano", "carnino romano" ... Se confunde a partir de La Gineta con la Ca
llada Real y Camino Viejo de La Gineta a Albacete, continuando hacia el importan
te nudo de Chinchilla. "Partimos de la base de que cierta camineria natural existia 
indudablemente en la epoca anterromana, fue formalizada y ordenada durante la 
Pax Romana y persisti6 durante los visigodos y arabes; una nueva red de Caminos 
Reales Cristianos aprovech6 parte de las antiguas vias, y fue utilizada hasta empezar 
a desaparecer, a partir del siglo XVJII, con la construcci6n de carreteras modemas; 
estas, frecuentemente, borraron la antigua camineria al ser trazadas sobre ellas, y 
llevar aparejado un mayor volumen de obra publica, o hicieron olvidar los antiguos 
caniinos con su desuso". Cf. CORCHADO SORIANO, M. (1969): "Estudio sobre 
vias romanas entre el Tajo y el Guadalquivir". Archivo Espanol de Arqueologia, 
nlims. 119-120, vol. 42, C.S.l.C. Madrid, pp. 124-158. 
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agraria de los espacios no lacustres, la fotografia aerea pennite detectar 
claros trazos de catastraciones en centuriaciones. 

Por !as noticias que se poseen, en la epoca medieval, la acci6n antr6-
pica en el medio natural de este sector seria escasa, se limitaria, quizas, 
a la utilizaci6n de !as vias de comunicaci6n romanas. El Llano seria 
frontera natural, un territorio despoblado, de pastizales, tan solo !as pe
quefias elevaciones que emergian del lodazal servirian de asiento a algu
nos pequefios nucleos de poblaci6n, una de !as cuales seria el gennen de 
la actual ciudad de Albacete. 

B. Los prirneros proyectos de desecaci6n y captaci6n de aguas subterrd
neas. 

Los primeros antecedentes documentales de la actual red de drenaje 
y saneamiento del sector pantanoso al W de Albacete, datan de prime
ros de! siglo XVI. 18 Hacia 1500 y 1512 los habitantes de la aldea de Al
bacete experimentaban los estragos de las peri6dicas inundaciones que 
ocasionaban las lagunas de los Ojos de San Jorge, Albaidel, Acequi6n, 
Hoya Vacas y Salobral en los perfodos lluviosos invernales. Sin embar
go, aunque se redact6 algun proyecto de obras, ninguna se llev6 a cabo. 
En esta centuria y la siguiente, sf se perforaron algunos pozos en los alre
dedores de! nucleo de poblaci6n para la captaci6n de aguas subterra
neas, seguramente para abastecimiento humano. Las obras de captaci6n 
de niveles freaticos no adquiririan verdadera importancia hasta el siglo 
XIX. 19 Algunas noticias acerca de los deseos de la poblaci6n albaceten
se de construir una red de drenaje, se tienen de 1708. Del aiio 1748 
consta una solicitud de desagile de !as lagunas y veinte afios mas tarde, 
en 1768, recabose una Real provision para que el corregidor emitiese in
fonne acerca de la materia. En 1773, fray Marcos de Santa Rosa de Li
ma, maestro arquitecto civil e hidraulico, traz6 un proyecto de desagiie, 
cuya posibilidad y conveniencia confirm6 de oficio en el siguiente aiio. 
En 1784 se redacta el proyecto de un canal para el "desahogo de! Ace
qui6n y recoger !as abundantes aguas que estaban contaminadas y que 
ocasionaban prejuicios visibles a la causa publica, canal de 153.560 va-

18. Archivo Hist6rico Provincial de Albacete. Legajo nilm. 464, carpeta, I. 
19. GOMEZ ANGULO, J. A. (1975): "Pasado, presente y futuro de !as aguas 

subtemineas de Albacete''. Colegio de Ingenieros de Minas de Levante. Cicio de 
Conferencias para la divulgaci6n de las Aguas Subtemineas. Albacete, pp. 83-99. 
Tarnbien SENENT ALONSO, M. (1975): "Contribuci6n a la Historia de Ias Aguas 
Subterl'lineas de Albacete''. Al-Basit. Revista de Estudios Albacetenses, num. I, 
pp. 4-13. 
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ras de longitud, 24 palrnos de anchura con una profundidad aconsejable 
hasta el finne del suelo" .20 Del aflo siguiente se conocen varios proyec
tos de obras de! nuevo canal desde el puente del Acequi6n al paraje de 
los "Laguneros", limpias de acequias hasta los nacimientos de los Ojos 
de San Jorge y demas ramales que vienen desde los brotadores de Po
zancos, Fuentecillas ... Par ultimo, par Real Orden de marzo de 1787, el 
Conde de Floridablanca dispuso se practicase un nuevo reconocimiento 
e hiciese un piano de! proyecto de desagiie, y acordaba su ejecuci6n en 
agosto de! mismo ailo, sin embargo la falta de medios malograron el in
tento. No seria hasta primeros de la centuria del XIX cuando el proyec
to de drenaje y saneamiento empezaria a ser realidad. 

C. La desecacion en el siglo XIX: el Canal de Marla Cristina o de Alba
cete. 

Tras el reconocirniento de! sector pantanoso y la realizaci6n de un 
proyecto para su drenaje, el I!' de agosto de 1804 el Rey Carlos IV de
cretaba la apertura de! Real Canal de desagiie, llamado despues de Ma
ria Cristina.21 En el mes de abril del aflo siguiente se iniciaron las obras 
habiendose realizado en menos de dos mas de 6 leguas de canal princi
pal, con una anchura media de 30 pies y una profundidad de 7 ,5 pulga
das; desde el punto confluente de !as aguas encauzadas, distante 6.000 
varas al W de la villa, y con direcci6n NE hasta desagiiar en el rfo Jucar, 
a una legua aproximadamente de Valdeganga.22 Se construyeron cinco 

20. Archivo Hist6rico Provincial de Albacete. Legajo nfun. 464, carpeta, I. 
21. Archivo Hist6rico Nacional: Colecci6n de Reales Cedulas, nfun. 1617. Real 

Cedula ... por la cual se aprueba el Reglamento formado para el desagiie de las lagu-
nas de ... Albacete. (Aranjuez, I mayo de 1805). 

22. Archivo Hist6rico. de Albacete. Legajo nfun. 473, carpeta, 5. Vease tarn· 
bien: ROA EROSTARBE, J. (1891): CrOnica de la provincia de Albacete. Impr. y 
Encuader. de J. Collado. Albacete, p. 159; QUUADA VALDIVIESO, J. (1906): 
Expediente General de Apeo, Des/inde y Amojonamiento de las tierras compren
didas dentro de la dernarcaci6n noval. lmpr. de la Vda. de J. Collado. Albacete, 
303 pp. Con un pr61ogo sobre la historia de! Real Canal de desagiie llarnado de Ma· 
rfa Cristina, p.v. 

Para una mejor comprensi6n de las magnitudes dadas, ofrezco !as equivalencias 
al s.m.d.: 
I legua = 5 .572 m y 7 dm. I almud = 1/2 fanega de sembradura. 
I legua2 = 3.105,5 ha. I fanega = 64 areas y 596 miliareas. 
I pie ;;:, 28 cm 6 1/3 de vara = 12 pulgadas.3 pies = 4 palmos. 
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3.- Expantano del El Salobral: zanjas de drenaje y cultivos de cebada 
sobre suelos gley en las inmediaciones de la aldea El Pasico. (20.3. 
77) 

4.- Arte para riego por aguas elevadas de los niveles piezometricos mas 
someros, hoy en desuso. Al fondo, campos de cereales regados por . , 
aspersion. 
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5.- AGUASNUEVAS (vista parcial) . Paisaje rural originado sobre anti

guos terrenos pantonosos. (20.3. 77) 
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cauces complementarios: uno para el desagile de la laguna de! Salobral 
(de mas de 30 ha. de superficie en inviemo) de dos leguas de longitud, 
10 pies de anchura media y 11 de profundidad; otro para el desagile de 
!as lagunas de Albaidel y Acequi6n ( este de mas de 1 km de longitud y 
anchura maxima de unos 500 m), de 14.200 varas de longitud, 12 pies 
de ancho y 12 de profundidad; otro para !as aguas estancadas de Ho
ya-Vacas, de 6.800 varas de longitud, 7 pies de anchura y 3 pulgadas de 
profundidad; otro para drenar la laguna de la Fuente de/ Charco de 
3.550 varas de longitud, 12 pies de ancho y 5 de profundidad; y otro 
para !as aguas de los Ojos de San Jorge de 4.300 varas de longitud, 11 
pies de anchura y 4 de profundidad. Todos estos cauces conducian !as 
aguas a un punto centrico llarnado Reunion desde donde comienza el 
Canal principal que pasa al N y a escasa distancia de la poblacien. 

La desecaci6n de! pantanal y la ordenaci6n de! medio natural se iba 
completando con la puesta en cultivo de !as tierras desecadas (en un so
lo afio, el de 1806, mas de legua y media cuadrada), construcci6n de 
puentes, plantaci6n de olmos en !as riberas de los canales (destinandose 
el sitio llarnado Huerta de/ Rey para vivero ), construcci6n de partidores 
destinados al regadio y molinos harineros. 

En este primer periodo de canal (1805-1808), se llev6 a efecto el 
apeo, deslinde y arnojonarniento de todas !as tierras que estaban enchar
cadas, dentro y fuera de la demarcaci6n nova!, de !as incultas y eriales 
asi como de !as abandonadas a consecuencia de !as inundaciones. En 
conjunto, la superficie desencharcada alcanz6 26.196 almudes de 5.000 
varas cuadradas de apeo real, o sea, 13 .099 fanegas de tierra quedaron 
dispuestas para el cultivo !as que antes eran foco insano de enferrnedad y 
de ruina. 23 Hasta 1808 la Empresa de! Canal llevaba gastados 3 .119 .484 

I vara;,, 83,5 cm. I palmo = 21 cm. 
I pulgada;,, 2,3 cm.= 1/12 pies. 

Fuente: Diccionario de la Lengua Espallola. 19.• edici6n. Real Acad. Esp. Madrid, 
1972. 

23. La insalubridad ambiental de! sector puede expresarse contundentemente 
analizando la natalidad y mortalidad en la ciudad de Albacete. Asi, de 1803 a 1805 
se registraron 725 nacimientos y 1803 defunciones; tres allos mas tarde (de 1806 a 
1808, o sea en igual periodo de tiempo) los efectos de! desagiie y saneamiento ya 
comenzaron a sentirse en el balance natalidad-mortalidad, pues se registraron 1.042 
nacimientos por 928 defunciones. Vease CANO MANUEL, A. (1830): Memoria his-
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reales y 6 maravedis, en este afio y a causa de la Guerra de la Indepen
dencia se paralizaron y abandonaron las obras, Ias cuales no se reanuda
rian hasta 1816. 

En la historia del Canal suele individualizarse un 2.0 periodo o fase, 
mas dilatado que el anterior, periodo de poco mas de 13 afios compren
didos entre el 8 de junio de 1816 en que de nuevo dan comienzo Ias 
obras, hasta el 19 de julio de 1829 que se paralizan. Las obras llevadas a 
cabo en esta epoca tienden a ampliar y perfeccionar lo realizado ante
riorrnente y a organizar un sistema de riegos estable, proyectado por 
Manuel Blasco, director de arquitectura de la Real Academia de San 
Carlos de Valencia y llevado a efecto por Pedro Vicente Galabert. 

EI ambicioso proyecto disponia la apertura de cuatro grandes braza
les que debian de llevar las aguas encauzadas a otros subaltemos. Uno 
por la derecha del Canal principal de 7.673 varas de longitud, 5 pies y 9 
pulgadas de anchura, y 4 pies y 8 pulgadas de profundidad, llamado de 
la Casa de Orea; otro por la izquierda que recibiria !as aguas de las sur
gencias de los Ojos de San Jorge y Acequi6n con una longitud de 3.458 
varas castellanas, 5 pies de anchura media y 2 pies y 5 pulgadas de pro
fundidad; otro brazal, tambien a la izquierda de! Canal de desagile, que 
partiendo del Partidor Real se dirige rumbo al Camino Real de Madrid 
con una longitud de 3.054 varas, 6 pies de anchura media y 4 de pro
fundidad; y otro que desde el Partidor de San Juan corre hasta la carre
tera de Madrid (Camino Real) en una longitud de 3 .900 varas. Con estos 
brazales, y sus partidores, regaderas, tomas y almenaras correspondien
tes, llegaron a regarse unos 800 almudes de tierra, de los I. 790 que la 
Junta de Gobierno acord6 que se regaran en virtud de los aforos practi
cados por Blasco. Sin embargo, diversas causas retardaron los programas 
de regadio: apego de los naturales a ciertas practicas rutinarias, mala 
utilizaci6n del agua, falta de pendiente en los cauces, inadecuado desni
vel entre los brazales principales, los secundarios y los partidores, defi
ciente construcci6n de las regaderas, etc. 

EI Canal, con esta doble funci6n de desagUe y riego, necesitaba regu
larizar y extender el gobierno de su empresa, por ello se cre6 el 26 de 
marzo de )818 un tribunal privativo con jurisdicci6n civil y criminal, 

torica y analitica de/ Real Canal de Albacete; ROA EROSTARBE, J. (1891): op. 
cit., pp. 161-162; QUIJADA VALDIVIESO, J. (1906): op. cit., p.v.; Archivo Hist6-
rico Provincial de Albacete. Legajo mim. 473, carpeta, S. 
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compuesto de un director econ6mico y otro facultativo, el contador
administrador, un abogado, un promotor fiscal y un escribano. En 
1821, la Empresa de! Canal confia a la Diputaci6n Provincial de! Distri
to la direcci6n, iniciandose un periodo de .decadencia que durarfa has
ta 1829. Antes en la mencionada fecha de 26 de marzo de 1818, el Rey 
habfa aprobado el Reglamento que el director econ6mico Blasco habfa 
redactado, en el se declaraba que !as tierras desecadas pertenecfan a la 
Corona, asi como los cauces y manantiales; no obstante lo cual, devol
vianse dichos terrenos a sus primitivos duefios, previa renovaci6n de sus 
titulos bajo la condici6n de cultivarlos dentro de! plazo de diez afios, 
pues de lo contrario pasarian a poder de aquellas personas que lo soli
citaran; asirnismo se dispuso el pago de! diezmo anual. 24 Por lo demas, 
en este periodo la Empresa de! Canal concede gran mimero de licencias 
para la construcci6n de molinos harineros sobre los cauces mas irnpor
tantes.25 

El tercer periodo o epoca, se inicia con el nombramiento de Antonio 
Cano Manuel, el 13 de junio de 1829, para el cargo de director econ6-
mico de la Empresa de! Canal. Hacia esta epoca, !as lagunas de El Salo
bral, Fuente de! Charco, Acequi6n y Hoya-Vacas, habfan vuelto a en
charcarse (hecho que volverfa a repetirse con cierta frecuencia), por lo 
que el expresado director dedic6 su gesti6n a la rectificaci6n y ensanche 
de los cauces de desagiie, metodos de riego, etc., proyectando ademas el 
aprovechamiento de !as aguas sobrantes de! rio Balazote que se perdfan 
en el Llano en su mayor parte. 

Por ultimo, Cano Manuel, continuando con el objetivo mas atrayente 
y buscado de la Administraci6n borb6nica que se centraba en la cons
trucci6n de canales de riego y/o navegaci6n, proyecta hacer navegable 
el Canal para el transporte de granos, Janas, carnes, hortalizas, maderas, 
lefias y otros productos. Para ello habian de aprovecharse las aguas de! 
rio Balazote y los abundantes manantiales y fuentes del Chopo, Caste
llar, Ojos de! Arquillo y Villaverde, todos los cuales irian a parar al Real 
Canal de Maria Cristina. Pero la idea no pas6 de proyecto al no contar 
con los recursos financieros necesarios. 

Hacia 1830 se inicia un pedodo de decadencia en la historia de! Ca
nal, este pasa a depender del Credito publico, su administraci6n a !as 

24. ROA EROSTARBE, J. (1891): op. cit, p. 166. 
25. Archivo Hiat6rico Provincial de Albacete: Legajo nfun. 473, carpeta, 6. 
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,oficinas de la Provincia de Albacete y sus numerosas fincas y bienes a 
f~rmar parte de la masa comun de bienes naciona/es. Como tales fueron 
vendiendose en distintas epocas (la ultima en 1863) a excepci6n de la 
Huerta o Vivero de! Rey; el mismo Real Canal fue tambien vendido en 
publica subasta.26 En efecto, en la Gaceta de! 31 de enero de 1849 apa
rece el anuncio de subasta para el 14 de febrero siguiente, de la finca ti
tulada Canal de Riego de Maria Cristina, que consta de seis trozos y una 
longitud de 57 .600 varas castellanas. Afiadfa el anuncio, que con el agua 
de! Canal se regaban 350 fanegas de tierra; que en !as margenes habfan 
2.395 olmos y 1.084 alamos, con varios cafiares; que le pertenecfan 
tambien diversas fincas rusticas y urbanas, terminaba fijando el tipo de 
subasta en la cantidad de 8.905.093 reales y 29 maravedises. La subasta 
se celebr6 en Madrid, en el dia sefialado, y se adjudic6 al madrilefio me
jor postor Jose Antonio Font, por la cantidad de 9.016.500 reales, 
quien prescindiria de! objetivo primario de! Canal, para convertirlo en 
instrumento de explotaci6n. 

Al cabo de los 12 afios, por una serie de irregularidades de pago por 
parte de! comprador, abandono y descuido, lluvias torrenciales (como 
!as de 1861) que reprodujeron !as inundaciones, encharcamientos y epi
demias paludicas de antafio, el Ministerio de Hacienda dict6 una Real 
Orden (I 0 septiembre 1862) por la que dej6 sin efecto la venta, man
dando que el Canal y sus bienes continuasen en poder de! Ministerio de 
Fomento, al considerarlo como obra de utilidad publica sujeta a la vigi
lancia de! Gobierno. De nuevo comienza un breve perfodo de obras de 
desagiie y saneamiento que abarcarfa desde abril de 1863 a junio de 
1866. Tres afios mas tarde, el Ministerio de Fomento se desentiende de 
la administraci6n de! Canal y el de Hacienda rehusa tomarla, pasando 
por ello a poder de! Ayuntamiento de la capital provincial. 

D.La situacion actual. 

La intervenci6n humana en la alteraci6n de los paisajes naturales de! 
sector occidental de Los Llanos albacetenses, ha variado a lo largo de la 
historia en funci6n de! desarrollo tecnol6gico y de los objetivos de !as 
comunidades que han ocupado sucesivamente aquel espacio. Asi se ha 

26 Archivo Hist6rico de Albacete. Legajo mim. 478, cupeta, 7 conteniendo 
abundante docwnentaci6n acerca de la enajenaci6n o venta del canal, asf como rea
les disposiciones sobre su venta y expropiaci6n forzosa. 
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pasado de un tipo de explotaci6n agraria primitiva, a una agricultura y 
ganaderia de corte moderno; los objetivos econ6micos vienen marcando, 
desde los Ultimos decenios del siglo pasado, la organizaci6n espacial de 
este sector. 

El Reglamento del Canal de 26 de mano de 1818, incluia la creaci6n 
de un Sindicato de riegos; mas tarde el Reglamento de S de abril de 
1862 dicta disposiciones para el orden de los riegos, en dicho Reglamen
to se crea tambien un Sindicato. Las Reales Ordenes de 31 de enero y 7 
de junio de 1867 registran disposiciones referentes a c6mo debe cons
truirse el Sindicato de Riegos del Canal de Maria Cristina, cuatro re
presentaciones deben formarlo: propietarios de terrenos encharcados, 
regantes, Ayuntamiento y Diputaci6n u otra Corporaci6n provincial. EI 
22 de junio de 1876, se disuelve el Sindicato anterior para constituirlo 
de nuevo de forma legal, mediante e!ecci6n hecha por los propietarios, 
Sindicato que funcion6 hasta el IS de junio de 1890. El I 0 de enero del 
ailo siguiente qued6 constituido un nuevo Sindicato para todo lo que se 
referia a la distribuci6n de !as aguas para riego. En la actualidad, la ad
ministraci6n sigue perteneciendo al Sindicato de Riegos de! Canal. 

De todo ello, y "de la abundante documentaci6n consultada, se dedu
ce el interes creciente por la puesta en cultivo de todos aquellos terre
nos drenados, ademas del saneamiento del pantanal no concluido to
talmente. El arte, la noria, el animal de tiro, han sido sustituidos por la 
motobomba y el tractor, el riego de gravedad por el de aspersion, los 
cultivos de subsistencia por los comerciales, la ganaderia domestica (sin 
desaparecer) por una ganaderia extensiva. Incluso alglln nuevo poblado, 
como el de Aguas Nuevas, fue creado a mediados de los afios sesenta en 
medio de lo que en tiempos no muy lejanos era un vasto lodazal. La 
densidad de poblaci6n es, sin embargo, baja ya que se situa en torno a 
Ios 20 h/km 2 , incluyendo la poblaci6n de Albacete se elevaria a unos 
190 h/km2 • El poblamiento se materializa en una decena de villas, al
deas y caserios (Aguas Nuevas, Los Anguijes, Argamas6n, Casa Capitan, 
Casa Grande, Los Llanos, El Salobral, Santa Ana, Balazote y La Herre
ra, aparte de la ciudad de Albacete) en donde se concentra la poblaci6n 
en numero de habitantes que oscila entre 200 y 2.400. 
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CONCLUSION. 

El endorreismo superficial del sector occidental del Llano albaceten
se se ha venido manifestando hasta tiempos recientes, par la presencia 
de un conjunto de lagunas y charcas alojadas en los lugares mas bajos de 
un sector topograficamente horizontal y deprimido respecto a sus hor
des, y a la alimentaci6n de unas cuencas vertiente e hidrogeol6gica de Ii
mites poco precisos, puesto que otros sectores mal drenados se extien
den casi sin soluci6n de continuidad hacia el SE: lagunas de Petrola, Sa
lobrejo y del Saladar; hacia el S: Pozo Caflada, laguna de Ontalafia y Po
zohondo y hacia el NW: sector de La Gineta, La Roda y Villarrobledo. 
En la actualidad la mayor parte de los antiguos focos lagunares y panta
nosos han sido drenados y puestos en cultivo. La acci6n humana, soste
nida en el espacio y en el tiempo para conseguir el saneamiento y las es
trategias de explotaci6n del territorio han marcado cada vez mas la or
ganizaci6n del paisaje. 

F.L.B. 
Departamento de Geografia. 
Univemdad de Mun:ia. 
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DOCUMENTOS DE DON JUAN MANUEL A SUS VASALLOS 
DE LA VILLA DE CHINCHILLA 

Por AURELIO PRETEL MARIN. 

Entre los personajes que detentaron el seftorio de la ciudad de Chin
chilla descuella, sin duda, por su relevancia politica y literaria dentro de 
la historia castellana, don Juan Manuel, nacido en 1282 de la uni6n de! 
Infante don Manuel con dofta Beatriz de Saboya, y nieto de San Fer
nando. Sin que pretendarnos adentrarnos en el estudio de su biograffa o 
sus escritos, tarea de la que ya se han ocupado magistralmente plumas 
tan expertas como !as de Mercedes Gaibrois o Gimenez Soler, 1 hemos 
de apuntar, al objeto de poner al lector en antecedentes, que este miem
bro de la farnilia real no fue nunca, aunque slempre se le haya tratado 
de ta!, infante de Castilla, pues en dicho reino no tuvieron aquel titulo 
los hijos de los infantes, sino s6lo los de los reyes. Sf lo fue, en carnbio, 
su padre, vastago menor de Fernando Ill, que a punto estuvo de obte
ner la Corona de Murcia como fruto de los acuerdos entre Jaime I de 
Arag6n y Alfonso X, su hermano mayor. No la consigui6, sin embargo, 
a causa de! retorcido proceder de este, que hizo traici6n a su promesa 
de entregarle dicho reino una vez hubiera sido reconquistado. Por tan
to, don Juan Manuel no pudo heredarlo de su padre, aunque sf recibi6 
de el la posesi6n de un extenso seftorio en tierras levantinas, murcianas 
y castellanas. Ello no hace sino resaltar alin mas la importancia polftica 
de don Juan, que, sin ser rey, fue nieto, sobrino y primo de los de Casti
lla, yerno y cuftado de los de Arag6n, y que, mediante los enlaces ma-

I. GAIBROIS DE BALLESTEROS, Mercedes, Los testamentos ineditos de 
don Juan MarweL B.R.AJI. XCLX. Cuad. I. Julio-Septiembre de 1931. 

GIMENEZ SOLER, Andres, Don Juan Marwel. Tipog. La Academics. Zaragoza, 
1932. 
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trimoniales de sus hijos, pudo ver descendientes suyos en los tronos mas 
altos de la Peninsula, incluido el de Portugal. 

Semejante despliegue exigio, como es natural, una participacion muy 
activa en la politica revuelta y dificil de su tiempo. Don Juan Manuel 
mantuvo guerras por mar y tierra contra Castilla, Aragon, Granada, y 
contra otros sefiorios de los contornos, lo que pudiera darnos una idea 
sobre su potencial y preparacion militar. Pero sus campafiasjamas logra
ron alejarlo de sus dos grandes aficiones, la caza y las letras. Hombre 
culto y sensible, educado en la corte estudiosa que su primo Sancho IV 
heredara de Alfonso EI Sabio, lego a la posteridad algunos libros, casi 
siempre de marcada intencion didactica, que, como el de los Exemplos 
o del Conde Lucanor, el de los Estados o el de la Caza, son considerados 
obras maestras de la literatura medieval. Sus empresas guerreras o cine
geticas le hicieron estar en movimiento constante de una villa a otra. 
Conocio personalmente la mayor parte de las que le pertenecieron, 
manteniendo con ellas una relacion mas intima de lo que fuera habitual,e 
interviniendo a veces hasta en los mas minimos detalles de la adminis
traci6n de justicia o los asuntos municipales de cada localidad. Pocos se
fiores fueron mas amados de sus vasallos 0 mas temidos de sus enemi
gos, pues la prudencia y la sensibilidad de don Juan no le impedian ser 
riguroso en extremo, y hasta cruel e implacable en ocasiones, con aque
llos que pudieran hacer peligrar sus intereses. Diremos, por ultimo, que 
su astuta y diplomatica estrategia, sustentada en hlibilesalianzas,Ie vali6 
gran cantidad de mercedes y honores.Los reyes de Aragon le hicieron du
que y prfncipe de Villena, pero el prefiri6 siempre el mas sencillo y cas
tellano tftulo de "fijo de/ Infante don Manuel" y, en todo caso, el de 
Adelantado del Reino de Murcia y de la Frontera, o de la Vega de Gra
nada, que tambien poseyo. 

Huerfano mucho antes de cumplir los dos ailos, heredo tempra
namente Ios sefiorios de su padre: un conjunto de villas y castillos fuer
tes, bien abastecidos y situados en una estrategica comarca, paso entre 
Arag6n y Castilla, entre la Cristiandad y el Islam, entre los cuales no era 
el menos importante el de Chinchilla, con la poblacion establecida en 
torno a el. Considerada esta como una de !as principales villas de sus do
minios, tanto por lo crecido de su censo y la fortaleza de su alcazar, co
mo por su posicion favorable y la riqueza cinegetica y ganadera de su 
extensfsimo termino, don Juan pas6 en ella algunas de sus mas felices y 
mas amargas jornadas. Normalmente, le trajo la caza, SU gran pasi6n, 
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que le hizo recorrer !as tierras chinchillanas, que tan bien conocfa, en nu
merosas ocasiones. El mismo nos dice que "sinon es Bilena, en el regno 
de Murria non ha tan buen lugar de cara para fa/cones commo en e/ ter
mino de Chinchel/a ". 2 En otras ocasiones la guerra motivo su estancia 
en Chinchilla. Asf, en julio de 1296 se encontraba allf con su caballerfa, 
acompafiado de su ayo Gomez F emindez y del capit:in Lopez de Ayala, 
en los dias tristes que precedieron a la entrega de Eiche al enemigo ara
gones, mientras !as tropas de este, mandadas por el vizconde de Castell
nou, talaban e incendiaban los campos en la comarca de Villena.3 En 
1317, encontr:indose falto de fuerzas en la lucha que contra los moros 
de Granada habia emprendido en !as fronteras del Reino de Murcia, es
cribio a la Reina y a los infantes don Juan y don Pedro para ver si pu
diera conseguirse la ayuda de! Papa. Habiendo recibido carta de estos 
pidiendole que se viese con ellos en tierras de Toledo, don Juan Manuel 
emprendio el viaje, haciendo una recalada en Chinchilla, aunque luego 
tuvo recado de don Pedro citandole para una entrevista en Alcaraz, y 
parece que no hubo necesidad de continuar la marcha.4 

Tambien paso don Juan en Chinchilla horas muy agradables. El I 0 de 
abril de 1311, una semana despues de que su union con la hija de Jaime 
II de Aragon se hiciese realidad solemnemente tras sucesivos aplaza
mientos, la pareja vino a Chinchilla. Desde aqui escribfa Saurina de Be
sers, servidora de la jovencisima desposada, al rey aragones, alabando el 
amor y el buen trato que el novio dispensaba a dona Constanza, para la 
cual habfa hecho traer de Burgos caras y hermosas telas y adomos de 
oro y plata. 5 Otras permanencias de don Juan en Chinchilla est:in mar
cadas, en cambio, con tintas de tragedia salvaje. Asi ocurrio cuando, 

2. DON JUAN MANUEL, Libro de la Caza. Ed. de J.M. Castro y Calvo. Bar-
celona, 1947, Pag. 86. 

3. GIMENEZ SOLER, opus cit., p. 227. El JO de noviembre, don Juan Ma-
nuel habia declarado la guerra al rey de Aragon por haber despreciado este el matri
monio concertado con una infanta castellana. 

El 24 de julio daba Jaime II su seguro a L6pez de Ayala, Gomez Femindez y 
otros caballeros que estaban en Chinchilla, para que pudieran venir a tratar con el Ja 
entrega de Eiche a !as armas aragonesas. 

4. Ibid., pp. 61 y 472. En febrero se entrevisto don Juan con don Pedro en 
Ocaila, cuando este regresaba de su campaila en Ja frontera andaluza. 

5. Ibid. pp. 49 y 407. En realidad, la boda estaba ya acordada desde hacia 
aftos, pero en dos ocasiones hubo de aplazarse su consumaci6n para esperar a que la 
lnfanta cumpliera Jos doce. 
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tras haberle cortado la lengua, encerr6 en los calabozos de su castillo al 
murciano Bartolome Zan6n,6 a pesar de la intervenci6n en favor de! 
desdichado de! propio monarca de Castilla. Consta tambien documen
talmente que don Juan estuvo en la villa el 19 y 20 de marzo de 1308, 
escribiendo entonces a los de Ayora para que respetasen los terminos de 
Almansa, y el 10 y 11 de octubre de 1330, cuando se dirigia al rey ara
gones en demanda de armas y pertrechos para la flota que contra los 
moros estaba preparando en el puerto de su villa de Cartagena. 7 Es 16gi
co suponer, dada la inquietud viajera que caracteriz6 al hijo de! infante 
don Manuel, que se detuviera en Chinchilla otras muchas veces, pero 
por desgracia, no nos quedan documentos que lo demuestren. 

Iniciado desde muy joven en el gobierno de sus posesiones, a los doce 
ai'los escribia ya don Juan Manuel a Chinchilla, seg(m consta por carta 
dada en Jorquera el 15 de septiembre de 1294, confirmando todos los 
privilegios y mercedes que a favor de sus moradores diera don Manuel, 
su difunto padre, y defendiendolos contra cualquiera que en el futuro 
pretendiera contrariarlos.8 Continuaba, pues, el joven sefior la politica 
de benevolencia hacia sus vasallos, queen adelante recibirian de el otras 
confirmaciones y donaciones de favores. El 11 de noviembre de 1295, 
desde Eiche, plaza que no tardaria en perder, respondia a sus peticiones 
autorizando el traslado de la red donde se vendia el trigo, la cebada y la 
harina, desde su emplazamiento habitual hasta los bafios "que tenfa Ca
rrasca, que son entre la casa de/ fe"ero e e/ fomo ". 9 El mismo dia, y 
por otro documento, respaldaba a los comerciantes de la localidad en su 
derecho, concedido por Alfonso X y Sancho IV, de llevar a vender en 
Aragon los productos tipicos de la exportaci6n local (lana, queso, pie
les y cueros, y diversas clases de caza), amenazando a ciertos concejos 
que estorbaban dicho trafico con proceder contra ellos con rigor. 10 

6. Ibid. p. 576. Hay tambien documentaci6n al respecto en el Arch. Mun. de 
Murcia. 

7. Ibid. p. 353. 
8. Arch. Hist. Prov. Albacete. Libro de copia de privilegios de Chinchilla. 

MUN. Leg., I I. Fol., 105. 
9. ROA EROSTARBE, Joaquin: Cronica de ill Provincia de Albacete. Vol. II, 

p. 291. Dice que en !as ordenanzas municipales de! siglo XIV se citan los Bailos de 
Carraza, convertidos en red para la venta del pan. Este edificio -afirma- es homo 
de cocer pan y se viene llamando Homo de los Banos. 

JO. Arch. Hist. Provincial de Albacete. Libro de copia de privilegios de Chin· 
chilla. MUN. Leg. 11. Fol. 96. En esta copia, la fecha (1265-XI-11) aparece equivo-
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Es notable, en efecto, en estos aflos ultimos del siglo XIII y primeros 
del XIV, la preocupaci6n de don Juan Manuel, patente en Ios escasos 
documentos suyos que hemos conservado, por asegurar el buen pobla
miento de Chinchilla, enclave de la maxima importancia para la defen
sa de sus posesiones, y el respeto por el observado a los privilegios que 
sus moradores ten fan. EI 26 de noviembre de 1306, estando en su villa 
natal de Escalona, daba una carta, dirigida a favorecer a los de Chinchi
lla e incrementar la llegada de nuevos pobladores y colonos, por la cual 
se ordenaba que cada cabeza de familia pudiera acceder a la propiedad 
de dos aranzadas de tierra en los alrededores de la localidad, con la con
dici6n de que las acotase y pusiese en una de ellas cepas de vid. Tam
bien autorizaba a cualquier vecino que asi lo quisiera hacerlo a Iabrar y 
plantar de vifledos los eriales que quedaban incultos entre Ias villas de 
Albacete, siempre que los dueflos de estos los hubieran dejado sin 
cultivar. 11 

Con ser importante, la labor de roturaci6n y desmonte, no resultaba 
suficiente para estabilizar la poblaci6n en aquellos malos aflos del siglo 
XIV. Se hacia preciso asegurar las libertades y franquezas de Ios chin
chillanos para que las gentes se sintieran inclinadas hacia el asentamien
to en la villa. En 1307 y 1308, interviniendo ante Fernando IV como 
abogado de sus vasallos, don Juan obtenia para ellos la donaci6n y con
firmaci6n de nuevas y antiguas mercedes y exenciones tributarias, ha
ciendose conceder12 el encargo de velar por el estricto cumplimiento de 
tales disposiciones, ejerciendo si fuera preciso presiones sobre Ios conce
jos, alcaldes, almojarifes, portazgueros, comendadores de las Ordenes, 
aportellados y justicia, para que las hicieran respetar, y prendando a los 
infractores con la pena de I.OOO maravedis. EI 20 de marzo de 1308, es
tando en Chinchilla, el seflor respondia a las quejas del Concejo orde
nando a Sancho Jimenez de Lanclares, merino por el en sus posesiones 
del Reino de Murcia, que procediese contra algunas personas que con
travenian los privilegios chinchillanos en ciertos lugares de Castilla, y 

cada, seglin se demuestra por la existencia del original en pergamino, conservado en 
el mismo archivo (PRIVILEGIOS. Carp. 3. Num. 10), datado el 11 de noviembre de 
1295. 

ll. Arch. Hist. Prov. Albacete. Libro de copia de privilegios de Chinchilla. 
MUN. Leg. 11. Fol. 106. 

12. Ibid. Fol. 104. 
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especiahnente en los pertenecientes a las Ordenes Militares. 13 No ha
biendo cesado aun tales abusos, nuevas cartas reales insistirian aun en la 
defensa de los mercaderes chinchillanos, en Cordoba, a 3 de noviembre 
de 1310, y Burgos, a 26 de septiembre del afio siguiente. 14 

En ocasiones, los chinchillanos se vieron perjudicados de rechazo por 
causa de las actividades politicas y economicas de su seflor. Las guerras 
y pleitos en que este se vio envuelto afectaron tambien a los vasallos, 
que en algunos casos perdieron sus haciendas. En 13 11, cierta deuda 
que don Juan Manuel se resistia a pagar a mercaderes y caballeros de 
Aragon, motivo el que una gran partida de ganado de Jorquera, y mas 
tarde un valioso cargamento que los comerciantes de Chinchilla tralan 
de Valencia, fueran secuestrados en tierras aragonesas. De cualquier ma
nera, don Juan procuro siempre evitar que se produjeran estos inciden
tes, o aminorar, en todo caso, sus consecuencias. El 15 de mayo de 
1311, desde Atienza, escribia a Jaime II rogandole que obligase a sus 
gentes a devolver los bienes arrebatados a sus legltimos dueflos y pro
metiendole que el abonaria el importe de su deuda cuando se hubiera 
llevado a cabo la restitucion. 15 De la misma manera que los cristianos, 
los negociantes judios de Chinchilla contarian tambien con la protec
cion de don Juan, que en 1332 pedia al rey de Aragon un salvoconduc
to para cierto hebreo de Chinchilla que habia de trasladarse a aquel pais 
para responder en un pleito, a fin de que pudiera hacerlo con todas sus 
mercaderias sin temor a ser despojado de ellas.16 

En otro orden de cosas, es de estimar la labor de don Juan Manuel y 
de su adelantado Sancho Jimenez de Lanclares en la pacificacion de las 
contiendas que, sobre razon de limites y terminos, venian produciendo
se entre algunas de las villas de sus dominios. El 7 de noviembre de 
1316, don Garcia de Pedro Madrona, Yagiie Perez de Almarcha, Martin 
Rey y el escribano Juan de Marsen se reunfan por parte del concejo de 
Chinchilla con otros tantos hombres buenos designados por el de Al
mansa y con el escribano de este, Pedro Carrion, para levantar acta de 
la avenencia a que habian llegado y dejar constancia de los mojones por 
ellos seflalados, que deberlan quedar definitivamente fijados por esta 

13. Ibid. Fol. 31. 
14. Ibid. Fols. 92-93 y 93-94. 
15. GIMENEZ SOLER: Opus cit., p. 391. 
16. Ibid., pp. 594-595. 
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concordia como limite de separaci6n entre los territorios dependientes 
de una y otra jurisdicci6n.17 El acuerdo se complementaba, a petici6n 
de Sancho Jimenez, con el perd6n mutuo de las ofensas inferidas y reci
bidas por ambas partes y la devoluci6n de las prendas reciprocamente 
tomadas, el establecimiento de la pena de muerte para cualquier perso
na que en el futuro mudara los mojones construidos, y la libertad de 
utilizaci6n de pastos y aguas de los respeetivos terminos por los pasto
res de las dos villas, que a su vez habrian de comprometerse a no hacer 
daflos ni desperfectos a su paso por dichas tierras. Asimismo se estipula
ba que, en caso de que alguno fuera sorprendido cazando conejos o co
giendo grana, tendria que pagar la pena ordenada por el ayuntamiento 
en cuya jurisdicci6n se encontrase, pero no siendo hallado en el momen
to mismo del delito podria escapar al castigo jurando que no habia to
tomado la caza o la grana que llevase dentro de la misma. 

Otro acuerdo en todo igual al anterior fue tratado, quizas el mismo 
dia 7 de noviembre, 18 entre los concejos de Chinchilla y Jorquera, in-

17. Arch. Hist. Prov. Albacete. Libro de copia de privilegios de Chinchilla. 
MUN. Leg. 11. Fols. 59-60. Los mojones fJjados para separar las tierras de Chinchi
lla y Almansa fueron, enti:e otros: El calderon de la senda que unia Pechin y Alpe
rs.- Desde all{, por la cailada abajo, a una risca cerca del camino de Chinchilla a AJ. 
mansa.- Cercanias de la Atalayue)a.- Otro mojOn en una cabeza alvariza.- Un sal
to cercano al camino de Alpera a Almansa.- De all{, "por :romo del Mugron, como 
aguas vierten ", hasta donde part in sus terminos Chinchilla y Ayora. 

18. Ibid. Fols. 74 y 76. Decimos que debe ser de) mismo dia por estar tedacta
dos en los mismos terminos, intervenir 1as mismas penonas y coincidir la fecha de 7 
de noviembi:e, aunque en este es de 1366. Se trata, sin duda, de un error del copista, 
que escribi6 "era de mill e qua1rofientos e quatro ", en vez de "enl de mill e trezien
tos e finquenta e quatro''. Errores de este tipo, y mayoi:es allll, en la dataci6n de 1as 
copias, son frecuentes en el libro de copia de privilegios de! que tomamos la i:efei:en
cia. 

Los mojones fJjados entre Chinchilla y Jorquera son los siguientes: Uno en la 
senda que va de Carcelen a Almansa.- Cabeza Mesada.- Enti:e 1as Matas Pardas.
En la senda de Carcelc!n a Alpera.- Entre esta senda y el camino de Alpem a Jor· 
quera.- Un llano pequefto a la vista de la Garganta de Alatoz.- Amano dei:echa de) 
camino de Alpera a Jorquera.- Enti:e este camino y la fuente de Benefat6n.- Cabe
za alto a la ·vista de dicha fuente.- Encima de la fuente.- En otro cabezo que mira 
hacia Chinchilla.- Cabeza sobi:e la fuente de Fraguas.- Junto al pozo de La Graja, 
a la vista de la Carrasca de Los Ballesteros.- En et cabezo donde esta dicha carras
ca.- En un collado a la vista de )as Covatillas de Ruy Gimenez.- En la caftada Mu
dela.- En el Puerto Llano.- En la senda de Chinchilla a Jorquera, por la cueva de 
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terviniendo en este caso por la primera de dichas villas las mismas perso
nas que en aquel. Identicos son los terminos empleados e identicas las 
condiciones. Muy similares fueron, en 16 de mayo de 1341, Ias pacta
das entre Pedro Gonzalez de Belmonte y Martin Gil de Morachel, hom
bres buenos de Chinchilla, con los de Tobarra, ante los escribanos Juan 
de Marsen y Gil Fernandez de Brihuega. En esta ocasi6n, ademas de la 
pena de muerte para quienes cambiasen los mojones, se decidi6 que 
cualquier concejo que en el futuro faltase a lo acordado pagaria al otro 
500 maravedfs, y 500 mas a don Juan Manuel. En cuanto a la divisoria, 
se ratificaba por ambas partes la sentencia arbitral que el propio don 
Juan habfa dado en Villena el 23 de enero de 1334, despues de haber 
recorrido personalmente, acompailado de su sequito de caballeros y es
cuderos, !as tierras en disputa. 19 

En este mismo contexto de protecci6n a las relaciones de cordialidad 
y buena vecindad entre sus villas por parte de don Juan se inscribe el 
tratado por el promovido,y suscrito por los concejos de Chinchilla y AI
mansa,acerca del aprovechamiento del agua de la aldea chinchillana de 
Alpera y la construcci6n de obras publicas destinadas a canalizarla y ad
ministrarla. 20 EI 15 de abril de 1338 confirmaba y daba su aprobaci6n 
como sei\or a este interesante concierto que, sin lugar a dudas, puede 
ser tenido por el primer antecedente de los trabajos que luego cristaliza-

Gil Piqueras.- En una alvariza en el camino que va a Jorquera.- En el Cabeza Blan
co.- En la carrera de! Molino.- Senda de Albacete a San Benito.- En la Losilla, sa
bre !as labores de Torres.- En la cabezuela de los Essarejos.- Mojend6n de donde 
salen !as sendas que parten de! rfo, una a Chinchilla y otra a Jorquera.- Cabezuelo 
cerca de! rio.- Vada de la Ruidera, bajo la peila de! essarejo. 

19. Ibid. Fols. 77-78 y 96. La mojonera qued6 fijada coma sigue: Desde la to
rre de! puerto de! Alforje a la cabecilla de somo de la cueva de Pascual Ballesteros.
Primera lama debajo de la gargantilla de los Lagrimales.- Una atalaya mirando a la 
Jara de la Rarnbla.- Fuente de! Berrueco (cuya agua serfa aprovechada en comuni
dad par los ganados de Chinchilla y Tobarra).- Castillarejo de !as Torcas.- Moj6n 
de !as Cruces (donde partian termino Chinchilla,las Peilas de San Pedro, Hellin y To
barra). 

Los principales mojones puestos par don Manuel en 1334 estaban en: Una cabe
zuela entre el Puerto de! A!forje y !as Hoyas de la Puerca.- Mata Parda.- Rarnbla 
que llega a la senda de Hellfn a Almansa.- A partir de aqui, el seilor encarg6 a su hi
jo Sancho que siguiera paniendo los hitos hacia "Xodarra". 

20. Arch. Hist. Prov. Albacete. PRNILEGIOS. Carp. I. Nfun. 14. Ver Apendi
ce documental. 
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rfan en la creaci6n del antiqufsimo pantano de Almansa. Los gastos del 
proyecto y el mantenimiento correrian a cargo del municipio almanse
l'io, que se beneficiaria a cambio de un caudal nacido en tierras de Chin
chilla durante seis dias de cada diez. No obstante, y para que la acequia 
no se secase ni se perdiesen los molinos, am bas partes se comprometian 
a dejar el tercio del agua que Jes correspondiese en sus dias de utiliza
ci6n discurrir por sus cauces. Se acordaba tambien hacer seis abrevade
ros para el ganado, en lugares que se deterrninarian mas tarde, en reu
ni6n habida entre los representantes de las dos poblaciones el 27 de ju
Iio del mismo al'io,21 a fin de preservar las obras de la destrucci6n, y se 
imponfan severas penas a los pastores que llevaran sus reses a beber fue
ra de los puntos establecidos. Las partes contratantes se obligaban a res
petar el pacto bajo severas penas y ponfan sendos acequieros para la vi
gilancia y reparaci6n, en su caso, de los desperfectos, as{ como dos 
hombres buenos que juzgarian en el Iugar de Alpera a los infractores. Se 
completaba el convenio, con un buen numero de previsiones casufsticas 
para cualquier problema que pudiera surgir, seg(ln puede verse con ma
yor detalle en el apendice documental anexo a este pequel'io trabajo, y 
finalmente el sel'ior ponia bajo su protecci6n todas las cosas en el trata
das, mandando a sus herederos y sucesores que no se atreviesen a que
brantarlas bajo amenaza de incurrir en la ira de Dios y en la suya propia. 

Cualesquiera que fueran las repercusiones inmediatas del convenio, lo 
cierto es que, a no muy largo plazo, la aplicaci6n de las clausulas en el 
previstas dieron un nuevo empuje a la agricultura de la comarca, perrni
tiendo la implantaci6n del sistema de regadio en nuevas tierras rotura
das al efecto, posibilidad esta que ya se mencionaba expresamente en 
los acuerdos. Pero, sobre todo, las novedades introducidas potenciaron 
sin lugar a dudas el desarrollo de una ganaderia ya de por sf importante, 
que durante siglos constituy6 la principal riqueza de estos municipios. 
No hemos de olvidar que, en 1381, Ios pastores de la villa de Chinchilla 
llevaban a herbajar, s6lo al campo de Cartagena y sus confines, la bonita 
cifra de 70.000 cabezas de ganado. 22 

21. Arch. Hist. Prov. Albacete. PRNILEGJOS. Carp. III. Nilm. 15. Ver Apen· 
dice documental. 

22. Arch. Hist. Prov. Albacete. Libro de copia de privilegios de Chinchilla. 
MUN. Leg. 11. Fols. 3442. Se quejaban los chinchillanos de haber tenido que pagar 
70 llorines de oro, a un florin por cada millar de cabezas. 
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Solamente otras dos cartas de entre la nurnerosa correspondencia que 
don Juan Manuel debi6 dirigir a Chinchilla nos han quedado. Una de 
ellas, dada en la misma villa el 11 de octubre de 1330, autorizaba a sus 
vasallos para construir dentro de los muros cuantos molinos de viento 
quisieran y les aseguraba que podrfan venderlos en cualquier tiempo, ya 
que los derechos de los comp rad ores serian respetados. 23 El otro docu
mento, mucho mas importante y de mayor trascendencia, esta fechado 
en Belmonte, a 25 de febrero de 1336.24 Por el, don Juan manifiesta su 
intenci6n de guardar algunas promesas y mercedes al concejo de la villa, 
al tiempo que ordena a su hijo Sancho Manuel, adelantado por el en sus 
tierras del Reino de Murcia, que !as confirme por escrito y !as respete 
fielmente. El conjunto de privilegios y condiciones que se contienen en 
el texto constituye un valioso material a la hora de estudiar !as relacio
nes de la poblaci6n con su seftor, mereciendo por ello una visi6n rapida, 
pero puntualizada, que permita apreciar los detalles. En resurnen, pue
den exponerse como sigue: 

I~ Los fueros, franquezas y libertades concedidos por los reyes an
teriores y por don Manuel serian mantenidos en todo su vigor. 

2~ Don Juan se comprometia a liberar en adelante a los vecinos de 
Chinchilla de pechos, pedidos, emprestitos, servicios, fonsadera, yantar, 
y otras gabelas sel\oriales. S61o "en reconosfilniento de sennorio "esta
rian obligados a proporcionar comida al seftor una vez al afto, si este se 
presentase en la villa. Si acudia otras veces, no tendrian que darle de co
mer, y si no viniese en todo el al\o tampoco deberian pagar nada. Ade
mas, en ninglln caso podria exigfrseles que gastaran en la mesa de! seftor 
mas de 600 maravedfs.25 

3~ El seftor otorgaba a los vecinos de Chinchilla que tuvieran caba
llo y armas "la bo"a de la sierra e /as guardas de los vuestros terminos, 
par que ayades mas voluntad de me servir". Imaginamos, no obstante, 

23. Ibid. Fol. 106. 
24. Ibid. Fols. 97-98. El 6 de noviembre de este mismo ailo de 1336, y a peti

ci6n de los enviados de Chinchilla Gil de Poveda y Juan Mallas, Alfonso XI confir
maba en Burgos las franquezas que Fernando IV, Sancho IV y Alfonso X habfan 
otorgado a la poblaci6n, en vista de que algunos lugares se negaban a respetarlas so 
pretexto de que no estaban confurnadas por el monarca reinante. (Ibid. Fols. 71 y 
95). 

25. Como puede verse, el antiguo tn1mto seilorial de yantar quedaba reducido, 
en el caso de Chinchilla, a una mera fonnalldad, un fonnulismo protocolario. 
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que quedarfa a salvo el derecho de don Juan a practicar la cetrerfa en 
aquellas tierras. 

4? Las peleas, querellas y pleitos entre vecinos cristianos de Chin
chilla y moros o judfos serian juzgadas y sentenciadas en la manera que 
lo fueron en tiempo de don Manuel. 

5 .0 Los vecinos de Chinchilla y su termino que no mantuvieran ca
ballos podrian beneficiarse de estas mercedes, a condici6n de que se 
obligasen a mantener cincuenta hombres de a caballo y veinticinco ba
llesteros para ponerlos al servicio de don Juan Manuel o de su Adelanta
do de !as tierras de Murcia cuando a ello fueran requeridos. A este fin, 
el concejo quedaba autorizado para efectuar cuantas sisas y repartimien
tos de dinero creyera oportunos. 

60 Don Juan prometia que cuando necesitase llamar a los cincuen
ta caballeros y los veinticinco ballesteros "de n6mina ", bien para mo
rar en Lorca o para llevarlos a la frontera de Castilla, el mismo pagarfa 
la costa. Si no lo hiciese, estos soldados quedarian relevados de su obli
gaci6n de seguirle. Ademas, si alguno de ellos perdiera el caballo en 
combate, el seilor le daria 50 maravedis para que, en el plazo de un 
mes, comprara otro, en caso de que no hubiera podido resarcirse con el 
botin tornado al enemigo. 

7? Los lanceros y ballesteros "de n6mina" quedarian exentos de 
pagar moneda forera y, si alguno de ellos muriese, sus herederos no pa
garian moneda ni rebusca por sus propiedades y casas durante un ailo ... 
"porque la su onrra sea guardada ". 

8? Todos los ailos por el dia de San Juan los caballeros de n6mina 
deberian salir a la plaza con sus armas y cabalgaduras para hacer el acos
tumbrado "a/arde ". En este mismo dfa elegirian entre si cinco "cabdie-
1/os", "cada vno de diez", que los guiasen en el combate. El cargo de es
tos caudillos duraria un ai\o, renovable por otro mas. Cumplido el se
gundo s6lo podrian ser reelegidos pasados tres ailos desde su salida de! 
mando. 

9? Don Juan se comprometia a no comprar ni tomar ningun caba
llo a estos cincuenta caballeros de n6mina si ellos no lo quisieran ven
der. 

Es cierto que la benignidad de que don Juan Manuel hace gala en su 
trato con los vasallos de Chinchilla resulta forzada, si se quiere, por la 
necesidad que el turbulento y batallador magnate sentia de mantener 
contentos a sus villanos y obtener de ellos.colaboraci6n para la guerra, 
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pero tampoco deja de ser verdad que pocos sefiores en este desdichado 
y violento siglo, y aun en toda la Edad Media, usaron con !as gentes so
metidas a su jurisdicci6n de tantos miramientos. Aunque conocemos 
otros aspectos en los que la actuaci6n del hijo de! infante don Manuel 
no fue tan clara ni tan lucida, hay que convenir, cuando menos, en que 
su comportamiento en este caso demuestra en el una gran inteligencia 
aplicada al buen gobierno de sus estados y un excelente sentido de la 
mesura, cualidades inapreciables y nada frecuentes en un noble de la 
epoca, que tan to depend fa de saber controlar sus dominios y conocer el 
terreno que pisaba. No en vano, sus escritos muestran en el a un intelec
tual de primera categorfa, astuto y precavido, sin dejar par ello de ser 
CUitivado, Valiente y amante de la autoridad. 

Ninguna otra noticia documentalmente respaldada hemos conservado 
acerca de las relaciones entre Chinchilla y su sefior. De la misma manera 
que los procuradores de la villa intervinieron siempre en todos los actos 
trascendentales de la vida de don Juan,26 imaginamos irian, con los de 
otras plazas, a jurar par heredero suyo a su hijo don Fernando, cuando 
este no era mas que un nifio. 27 Despues, los chinchillanos seguirian su
jetos a la obediencia del viejo don Juan Manuel hasta que su vida se ex
tinguiera en 1348. Mas tarde, integrados en los dominios patrimoniales, 
pasaron a depender de don Fernando Manuel y, a la muerte de este, a 
su hija dofia Blanca, que cerr6 el ciclo familiar de los Manuel, ya que 
doi'ia Juana, hija tambien de don Juan Manuel, cedi6 Villena y !as de
mas posesiones que fueron de este al que seria primer Marques de Ville
na, don Alfonso de Arag6n, a cambio de la ayuda prestada a su esposo, 
Enrique II el de !as Mercedes, en la guerra civil castellana.28 

26. Sabemos, por ejemplo, que los delegados chinchillanos respaldaron con su 
firma y su presencia algunos pactos de don Juan con el rey de Arag6n, e incluso los 
acuerdos referentes alas capitulaciones matrimoniales del seflor. 

27. Conservamos el acta del homenaje que los procuradores de Almansa hicie
ron a don Fernando, jurando obedecerlo en las condiciones que estipulaba el testa
mento de su padre, hasta que, cumplidos los 20 afios, fuera reconocido como seiior 
natural con pleno dominio. (Arch. Hist. Prov. Albacete. PRIVILEGIOS. Carp. III. 
Nllm. 13. Villena, I-III-1331). 

SOLER GARCIA, J. Maria: La re/acion de Villena de 1575. Pub. del Instituto de 
Estudios Alicantinos. Alicante, 1974, pp. 227 y ss. Ofrece el acta del mismo home
naje, levantada par los procuradores de Villena, pero le da fecha de I de marzo de 
1341. lgnoramos cuaI de las dos es la equivocada. 

28. SOLER GARCIA. Opus cit., p. 97. En realidad, todavia no habia termina
do la guerra civil, ni Enrique II era, por tanto, universalmente reconocido como rey 
de Castilla, .cuando el y SU esposa dona Juana dieron las tierras que habian sido de 
don Juan Manuel a don Alfonso de Aragon, en 1366. 
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I 

1295. Noviembre. 11. Eiche. ORDEN DE DON JUAN MANUEL PA
RA QUE SE RESPETEN LOS PRIVILEGIOS QUE AUTORIZABAN A 
LOS VECINOS DE CHINCHILLA A VENDER EN ARAGON CIER
TAS MERCANCIAS. (Arch. Hist. Prov. Albacete. PRIVILEGIOS. Car
peta 4. Nfun. 10) 

De mi don lohan fijo de! infante don Manuel a todos quantos esta 
carta vieren: Salut commo a aquellos para quien querria buena ventura. 
Sepades que el con9eio de Chinchilla mios vasallos tienen priuilleio de! 
rey don Alfonso e de! rey don Sancho que Dios perdone en que touie
ron por bien que leuassen ca9a e saluagina e coranbre e queso e lana a 
vender a Aragon, et enbiaron me dezir que ay algunos que les passan 
contra el. Et so ende marauillado en commo son osados de lo fazer. Por 
que vos mando a cada vnos de vos en vuestros logares que do quier que 
algiln vezino de Chinchilla acaes9iere con alguna destas mercadurias di
chas leuando carta de vezindad de! dicho con9eio, que les non pasedes 
contra el dicho priuilleio en ninguna cosa, mas guardad ge lo e fazed ge 
lo guardar en todo bien e conplidamente segund en el dize, et non faga
des ende al por ninguna manera, si non, qua! quier que de otra guisa lo 
fiziere al cuerpo e a quanto ouiesse me tomaria por ello. Dada en Eiche, 
onze dias de nouienbre, era de mill e CCC e treynta e tres annos. Yo 
Iohan Perez la fiz escriuir. (Firma). 

II 

1.338. Abril. 15. La Alberca. CONFIRMACION POR DON JUAN 
MANUEL DE UN CONVENIO SOBRE AGUAS ENTRE LOS GONCE-
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JOS DE CHINCHILLA Y ALMANSA. (Archivo Hist6rico Provincial de 
Albacete. PRIVILEGIOS. Carp. I. Num. 14) 

Sepan quantos esta carta vieren commo nos los coni;ejos de Chinchie
lla e de Almansa todos abenida mente veyendo que es seruii;io de! muy 
noble e muy alto sennor don lohan fijo del Infante don Manuel e pro e 
mejoramiento de todos nos otros e de nuestros terminos, otorgamos e 
conosi;emos e ordenamos e establei;emos que vos el coni;ejo de Almansa 
que fagades vna ai;equia por do podades leuar toda el agua que viene de 
Alpera o verna de aquf adelante al vuestro canpo de Almansa, et que la 
tomedes en el Angostura de la Yedra deyuso de Alpera, e que la tenga
des la dicha agua desta guisa desde agora para todo tienpo, que la aya
des seys dias e seys noches e nos los de Chinchiella e de Alpera quatro 
dias e quatro noches, e este cuento destos dias e destas noches que se si
ga desde agora para todo tienpo, pero queen estos quatro dias e quatro 
noches que nos los de Chinchiella e de Alpera auemos de auer esta agua 
que dexemos yr por el ai;equia que a de yr a Almansa el teri;io de! agua 
que viniere o verna por este dicho canpo de Alpera por que esta dicha 
ai;equia non se seque e los molinos que se y fizieren non se pierdan. 
Otrosi que en los seys dias e seys noches dichos que nos los de Almansa 
auiemos de auer esta agua cada que nos copiere segund dicho es, que de
xemos el teri;io de la dicha agua a uos los de Chinchiella e de Alpera por 
que uos podades aprouechar della en qual manera vos quisieredes. Otro
si que desde el Angostura de la Y edra donde se a de tomar esta agua fas
ta en la casa de la Hilera que aya quatro abeuraderos para los ganados, e 
desde la casa de la Hilera ayuso dos, e estos abeuraderos que sean do 
nos los dichos coni;ejos establei;ieremos por nuestras cartas e vieremos 
que son mas convenibles para do beuan los ganados. Otrosi que nos los 
de Almansa que podamos poner vn ai;equiero e nos los de Chinchiella e 
de Alpera otro, e estos dos ai;equieros que anden saluos e seguros sobre 
segurani;a de nuestro sennor don lohan para agora e. para en todo tien
po, e qua! quier o quales quier que fueren contra estos ai;equieros o 
contra qual quier dellos, que pierda el cuerpo e quanto ouiere commo 
aquel que.quebranta seguramiento de su sennor. Otrosi si por auentura 
alguno o algunos atajaren esta dicha agua en los dias que ouiere de yr a 
Almansa e eso mismo la atajare en tienpo que la auremos de auer los de 
Chinchiella e de Alpera commo dicho es, que qua! quier o quales quier 
que esta agua atajare que peche en pena cada vno por cada vegada que 
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la atajare trezientos maravedis, destos trezientos maravedfs, que sean fe
chas quatro partes, la vna para el castiello de! sennorfo e la otra parte 
para el lugar que re9ibiere el danno e la otra para los a9equieros e la otra 
parte para los omnes bonos que ouieren de librar estas penas. E si por 
auentura el que atajare el agua non ouiere bienes de que pagar esta di
cha pena que yaga sesenta dias en la cadena e despues que sea suelto. Et 
si alguno destos a9equieros encubriere alguna cosa desto por que esta 
agua non la ayamos cada vnos de nos commo dicho es, o si encubriere 
alguna cosa desta dicha pena, que sea tenudo cada uno de los dichos 
a9equieros a pagar la dicha pena de los trezientos maravedis segund di
cho es, e si non touiere de que la pagar, que yaga 9iento e veynte dias en 
la cadena. Otrosi que nos los de Almansa que seamos tenudos de fazer 
!as madres a !as a9equias por do pueda sallir el agua de los carri9ales de 
Alpera faga afruenta con omnes bonos al nuestro a9equiero que nos lo 
faga saber e nos fazer lo hemos so la pena que seni puesta. Otrosi si por 
auentura nos los de Chinchiella o de Alpera abrieremos algunas tierras 
demas de !as que oy dia tenemos que destos quatro dias que auemos de 
auer esta dicha agua que podamos regar en estos quatro dias e quatro 
noches con ella lo que quisieremos e tomar la en el a9equia do mas nos 
pudieremos aprouechar della toda via guardando el ter9io de! agua que a 
de yr a Almansa commo dicho es. Otrosi si por auentura entraren a 
beuer el agua en esta a9equia algunos ganados desde el Angostura de la 
Yedra donde se a de tomar esta agua sinon por estos lugares que son 
puestos, que pechen por cada vegada cada manada de ganado menudo 
diez carneros de noche e 9inco carneros de dia, e demas que porfagan el 
danno de! a9equia, et eso mismo si yeguas o vacas o bueyes que sean de 
9ien arriba beuieren en la dicha acequia sinon en los dichos abeuraderos 
que son puestos que les tomen por de noche dos cabe9as e por de dia 
vna e demas que porfagan el danno de la dicha a9equia, e si fueren de 
9iento ayuso que pechen por cada cabe9a vn maravedia e toda via que 
porfagan el danno de! a9equia. Et estas penas se an de leuar en esta gui
sa: si los ganados de nos los de Chinchiella o de nuestro termino que
brantaren esta dicha a9equia o beuieren agua sinon en estos lugares di
chos en nuestros terminos de Almansa e de Chinchiella que cayan en es
ta pena e esta pena sea para el castiello de Almansa saluo la quarta parte 
que sea para los omnes bonos que fueren dados para librar estos pleitos. 
Et si los nuestros ganados de nos los de Almansa quebrantaren esta a9e
quia en termino de Chinchiella que cayan en esta misma pena e sea para 
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el muro de Alpera seyendo adobada el a9equia, pero si los ganados de 
nos los de Almansa quebrantaren la dicha a9equia o beuieren sinon en 
los dichos lugares en el nuestro termino de Almansa que pechen la dicha 
pena e la pena que sea la meyatad para los muros de! castiello de Al
mansa e la otra meyatad para el nuestro con9ejo. Otrosi si ganados que 
non fueren de nos nin de nuestros terminos entraren a beuer en la dicha 
a9equia en el termino de nos los de Chinchiella sinon en los dichos luga
res que cayan en esta pena e porfagan el danno que fizieren en la dicha 
a9equia sinon en los dichos lugares que pechen la dicha pena e refecho 
el danno de! a9equia lo que fincare que sea para el muro de! castiello de 
Almansa. Et estas posturas e penas se an de leuar de la vna parte e dela 
otra desde el angostura de la Yedra ayuso que nos los de Almansa aue
mos a tomar esta dicha agua. Et para librar estas penas que son puestas 
segund dicho es que nos los de Chinchiella que demos vn omne e nos los 
de Almansa otro, estos que sean de buena fama, que libren todos estos 
pleitos allf do fuere fecho el danno, et si por auentura alguno de nos 
otros los com;:ejos non quisieramos dar estos omnes buenos para que 
vean esto, que el omne que fuere puesto por qual quier consejo de nos 
otros que pueda librar esto que suso dicho es. Et despues que estos dos 
omnes bonos fueren dados para librar estos pleitos e callonnas por nos 
los dichos con9ejos si alguno dellos non quisiere venir a librar o non pu
diere lo que acae89iere que el que viniere que lo pueda librar e lo que li
brare que sea valedero, e estos omnes bonos o qual quier dellos que 
quando vinieren a librar estos pleitos que vengan saluos e seguros so la 
dicha seguran9a. Otrosi por que estos omnes bonos o qua! quier dellos 
puedan librar mejor los pleitos que acaes9ieren e de librar secresto que 
qual quier que fiziere danno en !as dichas a9equias e ellos o qua! quier 
dellos lo enbiaren emplazar que sean tenudos de venir al su enplaza
miento so pena de veynte maravedis por cada vegada, et estos pleitos 
todos que se libren en Alpera, e si por auentura alguno o algunos fuere 
rebelde que non quisieren venir ante ellos o ante qua! quier de ellos por 
el enplazamiento que le ayan fecho, que de los tres plazos en adelante 
que le cor1denen en la pena que fuere caydo et que le puedan entregar 
estos omnes bonos o qual quier de ellos. Otrosi si por auentura nos el 
con9ejo de Chinchiella quisieramos pasar contra esto enon quisieremos 
consentir que vaya esta agua de Alpera al canpo de uos los de Almansa 
en qua! quier tienpo que seamos tenudos de pechar a uos los de Alman
sa veynte mill doblas de oro. Et si por auentura nos los de Almansa non 
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cunplieremos esto que suso dicho es de mantener e de abrir las dichas 
ac;equias e madres desde la Fuente de! Alamo fasta termino de Alman
sa comma dicho es para sienpre jamas que pechemos a uos los de Chin· 
chiella la dicha pena de !as veynte mill doblas de oro. Et comma quier 
que en esto se contienen muchas penas e posturas e de muchas maneras 
esta pena de !as veynte mill doblas se entiende si nos los de Chinchiella 
o el que fuere sennor deste nuestro lugar de Chinchiella vedare que non 
vaya esta agua dicha de Alpera a Almansa, et eso mismo se entiende a 
pechar estas veynte mill doblas de oro nos otros los de Almansa a uos 
los de Chinchiella si non mantouieremos e abrieremos e requirieremos e 
adobaremos !as dichas ac;equias e madres para sienpre segund dicho es o 
si vos vedaremos el agua de los dichos quatro dias e quatro noches que 
auedes de auer vos los de Chinchiella e de Alpera con el terc;io de! agua 
que auedes de auer en los seys dias e noches que nos los de Almansa 
auemos de auer el agua. Et este abenimiento e ordenamiento fazemos 
en tal manera que sea valedero para agora e para en todo tienpo que por 
estos diez dfas e diez noches et este cuento mismo se cuenten todos los 
annos e dias que vernan de aquf adelante. Et para guardar e tener esto 
que dicho es obligamos a nos e a todos nuestros bienes muebles e rayzes 
ganados e por ganar. Et nos los dichos conc;ejos de Chinchiella e de Al· 
mansa juramos e prometemos a Dios e a Sancta Maria de tener e guar
dar e conplir esto que sabre dicho es, et pedimos por merc;ed al muy no
ble e muy alto el dicho sennor don lohan que lo quiera el otorgar e con
firmar todo segund que en esta dicha carta se contiene et que quiera 
mandar seellar con su seello esta dicha carta e escriuir y su nonbre con 
su mano. Et nos el dicho conc;ejo de Chinchiella mandamos a Iohan de 
Marsen escriuano publico por el dicho sennor en Chinchiella que signa
se esta carta con su signo e seellamos la con el nuestro seello de c;era col
gado. Yo Iohan de Marsen escriuano publico de Chinchiella a la merc;et 
de nuestro sennor don lohan fijo de! Infante don Manuel y por manda
miento del dicho conc;ejo pus aquf este mio signo (SIGNO NOTARIAL) 
en testimonio. Et nos el dicho conc;ejo de Almansa mandamos a Pedro 
Carrion escriuano publico por el dicho sennor en el dicho lugar de Al· 
mansa que signase esta carta con su signo e seellamosla con el nuestro 
seello de c;era colgado, de que fueron testigos Jayme Ortiz e Rem6n Ve
lasco e Matheo Perez e Pedro de Villa Fermosa e Domingo (llegib/e por 
arruga) e Pedro Gil e don Rodrigo de Mora e Iohan Martin Elcano e 
Martin Guillem e don Vec;eynte de Tortosa e don Matheo de Cuenca ve-
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zinos de Almansa. Et yo el dicho Pedro Carri6n escriuano publico del 
dicho logar de Almansa a mer9et del dicho sennor que por mandado del 
dicho con9ejo vista en comma el dicho con9ejo estando ayuntados to
dos en vno en con9eio general a preg6n fecho otorgaron e firmaron to
das las cossas en esta carta contenidas en testimonio de los muchos tes
tigos e de todos los otros que estauan y presentes en el con9ejo, fiz aqui 
este mio signo (SIGNO NOTARIAL) en testimonio. 

Et yo el dicho don Iohan veyendo esto que estos omnes bonos de 
Chinchiella e de Almansa an ordenado e puesto e estables9ido segund 
que en esta dicha carta se contiene, yo lo otorgo e lo do por firrne e por 
valedero para sienpre jarnas e mando a los merinos e alcaldes e alguaziles 
e jurados de los dichos lugares o a qual quier o a quales quier dellos que 
esta carta vieren o el traslado della signado de escriuano publico que fa
gan tener e conplir e guardar todo esto que dicho es segund que en esta 
dicha carta se contiene, et non fagan ende al so pena de 9ient rnaravedis 
de la buena moneda a cada uno, et mando a los que de mi vinieren e he
redaren estos dichos lugares de Chinchiella e de Almansa o qualquier de
llos que lo guarden e lo tengan e lo cunplan e lo manden tener e guardar 
e cunplir todo esto segund que en esta dicha carta se contiene, et si con
tra esto que en esta carta es dicho nin contra parte dello fueren nin 
mandaren nin consintieren yr, que la yra de Dios e la mfa les venga. Et 
por que esto sea firme e valedero para en todo tienpo escriui en esta 
carta mi nonbre e mande la seellar con el mio seello de 9era colgado. Da
da en El Aluerca quinze dias de abril, era de mill e trezientos e setenta 
e seys annos. YO DON /OHAN. 

III 

1338. Julio. 27. ACUERDO ENTRE CHINCHILLA Y ALMANSA 
SOBRE ABREVADEROS. (Arch. Hist. Prov. Albacete. PRIVILEGIOS. 
Carp. 3. Nurn. 15). 

Sepan quantos esta carta vieren commo nos el con9ejo de Chinchiella 
e nos el con9ejo de Almansa arnos avenidos otorgarnos e connos9emos 
que por raz6n que dizen en una carta que nos fiziernos e confirmada de 
nuestro sennor don lohan en qual manera vaya agua de Alpera al canpo 
de Almansa, quedarnos e asignarnos seys abeuradores do beuan los gana-
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dos en el ayequia que nos los de Almansa feziemos dessde la penna de la 
Yedra adelante fasta en el canpo de Almansa, quedamos que sean estos 
dichos abeurador en estos logares que aquf diran. El primer abuerador 
en el bardal de don Gil de i;uera desde do comien9a a baxar el agua 
fasta en derecho de vna pennuela que esta en el Atalayuela segund di
zen los mojones, e el otro abeurador que sea desde el enzina que esta en 
el Atalayuela de !as aguzadas fasta otro moj6n que esta en la cannada 
9erca de vna carrasca grande, e el otro abeurador a la balssa que es en el 
camino que va de Alpera a Almansa fasta el moj6n que esta en somo de 
vn lindero de piedras, et el otro abeurador que sea dessusso do se par
ten los terminos de nos los dichos con9ejos, el otro abeurador que sea 
dessusso de la Casa de la Filera, et el otro abeurador que sea aquende de 
la Penna Ruuia segund son amojonados. Estos dichos abeuradores da
mos e assignamos en assique en todos estos e en cada vno dellos agora e 
en todo tienpo todos los ganados que en los nuestros terminos son o se
ran puedan entrar e sallir e tomar e beuer la dicha agua syn pena e syn 
calonna alguna, et que nos los de! dicho logar de Ahnansa agora e en to
do tienpo seamos tenudos todos los dichos abeuradores e cada vno de
llos mantener por do la dicha agua leuamos, e non auer nin leuar pena 
alguna de los ganados que y entraren a beuer la dicha agua entrando e 
salliendo e estando. Los quales seys abeuradores nos los dichos con9e
jos otorgamos e loamos e firmamos e prometemos aquellos agora e en 
todo tienpo guardar e mantener e obseruar segund pornos son fechos e 
assignados e amojonados, e en ningund tienpo non vernemos contra 
ellos nin acalonnaremos a alguno nin algunos que con sus ganados entra
ren e estouieren e sallieren, antes aquellos prometemos mantener se
gund dicho es. Et sy por aventura nos los dichos con9ejos fiziesemos 
mas abeuradores en los nuestros terminos para la dicha agua de nuestros 
ganados, que podamos entrar e vsar dellos assi commo de los dichos 
abeuradores. Enpero, que sea entendido que de la Yedra donde vos el 
dicho con9ejo de Almansa tomades el agua arriba fasta la Fuente el Ala
mo que nos finque en saluo a nos el dicho con9ejo de Chinchiella todo 
nuestro derecho, sennorfo e propiedat, assy en los molinares fechos e 
por fazer e en los abeuradores commo en todo lo otro. Et por que esto 
sea firme e estable para sienpre mandamos ende sacar dos cartas parti
das por letras de A B C tal la vna commo la otra, para que cada vno de 
nos tenga la suya en memoria perdurable, et mandamos las seellar con 
nuestros seellos de 9era colgados e signadas de los nuestros escriuanos 
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publicos. Fecha veynte e siete dias de julio, era de mill e trezientos e 
setenta e seys annos. 

Yo Domingo Alfonso escriuano publico de Chinchiella a la mer~ed de 
nuestro sennor don lohan, fijo del Infante don Manuel, que esta carta 
por mandamiento del con~ejo de! dicho logar de Chinchiella escreuf, fiz 
aquf este mio signo (SIGNO NOTARIAL ESTRELLADO) en testimo
nio. 

Et yo Pedro Carri6n, escriuano publico de Almansa a la mer~ed de 
nuestro sennor don lohan, fijo de! Infante don Manuel, que por manda
do de! con~ejo de! dicho logar de Almansa fiz en esta carta este mio sig
no (SIGNO ESTRELLADO) en testimonio. 

A.P.M. 
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NOTICIAS ACERCA DE LA PESTE EN CHINCHILLA 
EN EL SIGW XVI 

Por Alfonso SANTAMARIA CONDE 

Sabido es que una de las causas de mortalidad catastrofica mas im
portante en Espafla en los siglos XVI y XVII fueron las epidemias que 
bajo el nombre generico de peste afectaron en distintas ocasiones a 
nuestro pais, con mas fuerza en el segundo de ambos siglos. 

Las noticias de que se va a tratar aqui, correspondientes al primero 
de ellos, no son completas, en el sentido de que no incluyen datos 
referentes a la mortandad o panicos colectivos y ejemplos heroicos de 
abnegacion que sabemos se dieron con ocasion de las pestes del siglo 
XVII, seg(m senala Dominguez Ortiz. 1 Los documentos que hemos 
manejado no lo permiten y para las posibles mortandades, los libros 
parroquiales de defunciones conservados comienzan ya entrado el s. 
XVII, aunque algo conocemos al respecto por la Relacion de Felipe II. 

Nos referimos, casi solo, a las medidas de prevision y guarda que se 
tomaron, que, por lo demas, forman parte de "la pobre terapeutica de 
la epoca" frente a estos males. 2 Pero la publicacion de estas noticias 
creo que tiene el interes no s61o de constribuir al mejor conocimiento 
del pasado local, sino tambien de colaborar, aunque sea humildemente, 
al conocimiento general de un fenomeno como las pestes, tan impor
tante demografica y economicamente en esos siglos, desde bases docu
mentales municipales, tan prometedoras y aim poco explotadas en este 
y otros aspectos. 

Ademas las noticias de que disponemos tienen el interes de que cu
bren -no sabemos si enteramente- todo el siglo XVI. 

I. Dominguez Ortiz, Antonio: "La sociedad espaflo/a en el sig/o XV/I". 1.-
C.S.LC. Instituto "Balmes", Madrid, 1963, Cap. II, p. 67 a 81; y "El Antigua Regi
men: Los Reyes Catolico• y /os Austrills". Alianza Editorial Alfaguara, 1973, p.347. 

2. Dominguez Ortiz, Antonio: "La Sociedad ... ". Ob. Cit. p. 69. 
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PESTE DE 1507 

De comienzos de! siglo solo tenemos una noticia que recoge la Rela
cion de Chinchilla de 1576 mandada hacer por Felipe II; se refiere a la 
peste de 1507, que fue terrible en gran parte de Espana: "ay otra 
hermita san Sebastian y otra de san rroque, que estas dos se hizieron 
por debo9ion de la peste de! anno de siete". A continuacion se nos 
indica tambien que murieron entonces genies en Chinchilla, pero des
pues, hasta la fecha en que se escribe, no ha vuelto a morir nadie: 
"despues aca nunca mas se ha visto morir de pestilen9ia en esta 9iudad". 
Sin duda el arcipreste Martin de Cantos, coautor de la Relacion, dado a 
creer en milagros y prodigios, lo atribuiria a la intervencion de los dos 
santos. 

La noticia resulta ademas interesante, porque por ella sabemos ya 
que en la peste ocurrida a mediados de! siglo XVI, de la que tenemos 
referencias documentales, no hubo mortandad en Chinchilla por su cau
sa. 

PESTE DE 1558-1559 

Dominguez Ortiz nos habla de una epidemia "muy general" en 
1557-15 58. 3 Las noticias que tenemos para Chinchilla se refieren a 
15.58 y sobre todo a 1559. Por cuentas de mayordomos municipales 
conocemos que se guardo la puerta de la ciudad "por la enferrnedad de 
peste" desde el mes de agosto de 1558 y la "cruz de! arrabal... para que 
no entrasen los que vienen de parte que mueren de enferrnedad de 
peste". 4 La guarda, una de !as medidas de aquella "pobre terapeutica" 
que decfarros al principio, continuo hasta septiembre de 1559, seg(m 
sabemos por sesiones de! concejo de la ciudad que despues se citaran. 

Para que la guarda fuera efectiva se cerraron otras puertas de! recinto; 
asi sabemos que se cerro "a piedra lodo la puerta de los tiradores (para 

3. Dominguez Ortiz, Antonio: "El Antiguo Regimen ... ". Ob. cit. p. 71. 
4. F. 7 y 8 y F. 2, de un cuademillo sin numerar, correspondientes a cuentas 

de mayordomos municipales que hemos recogido provisionalmente en una carpeta 
sefialada cm la letra C, que contiene documentos de Chinchilla. Archivo Hist6rico 
Provincial. Albacete. 
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la que se hizo una puerta) y un portillo en la muralla a la parte de San 
Salvador" y que "por dos dfas (se) anduvieron cerrando los portillos de 
esta 9iudad y portillos de los adarves de ella". 5 Todo ello corresponde a 
libramientos de enero y abril de 1559. 

En mayo de 1559 se libraron siete reales a Juan Cubero, probable
mente el maestro de la sacristfa de San Juan de Albacete, y a Andres de 
Maradiaga, vizcainos, porque "se ocuparon en quebrar piedra para ce
rrar !as puertas de esta 9iudad para guarda por la enfermedad de pes
te". 6 

El resultado de estas guardas y cierres fue el aislamiento de la ciudad. 
Sin embargo y aunque !as guardas duraron hasta septiembre de dicho 
ailo, para la fiesta de! Corpus, en mayo, vinieron de Ayora a Chinchilla 
y estuvieron tres dias en ella "Zaaro(? ) morisco y sus conpaileros tron
petas ... para yr en la pro9ision la fiesta de! santisimo Sacramento" y se 
libraron "a Pedro Belmonte ... tres reales porque la bispera de! corpus 
Christi en la noche estuvo guardando la puerta de! barrio Cuenca ... para 
que pudiesen entrar los que viniesen a la dicha fiesta". 7 Es ~e suponer, 
no obstante, que estas entradas serian con todo genera de precauciones. 

Con cierta imprecision respecto a !as caracteristicas y emplazamien
to, los libramientos8 muestran que se construyo una "casyca entre !as 
puertas de dicha 9ibdad para la guarda por la enfermedad de peste"; 
estas puertas serian seguramente !as "dos torres muy buenas" que, se
gun la Relacion citada, habfa en la entrada principal de la ciudad. No se 
sabe si la casica en cuestion serviria para funciones de vigilancia; lo que 
si es seguro es que, acudiendo a la proteccion sobrenatural, habfa en 
ella una imagen de Nuestra Seilora a la que se encendfa una lampara por 
los primeros meses de 1559. La costumbre continuo, como sabemos por 
libramientos de 1572, 9 por los que conocemos tambien que esta Virgen 

5. F. 8 vuelto y F. 16 v. Cuademil!o sinnumerar. Carpets C, citsda antes.A.H. 
P. Albacete. 

6. V. Santamaria: "Sobre la Arquitectura de/ S. XVI en Albacete", pagina 71. 
"Al-Basit",Niun. 1.Dic.1975. 

7. F. 17. Carpets C. Cuademillo sin numerar. A.H.P. Albacete. 
8. F.5 y F.9. Cuademillo sin numerar. Carpets C.A.H.P. Albacete. 
9. Contenidos en una carpeta, que hemos seilalado con la tetra A en que leros 

recogido diversos papeles, aim no suficientemente ordenados, de Chinchilla. A.H.P. 
Albacete. 
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era, como es natural, la de! Remedio. El culto a esta advocaci6n maria
na se nos aparece asf unido al fen6meno de la peste. Aiiadiremos, como 
curiosidad, que la reja de estilo renacentista de! coro de la parroquia de 
Santa Maria tiene la leyenda, en !as puertas: "NRA. SE!ilORA SCT A/ 
MA DEL REMEDIO". 

El recurso a la protecci6n divina era cosa corriente en una sociedad 
con pocos adelantos tecnicos como aquella. Recordemos que la misma 
Junta de medicos sevillana recomendaba !as rogativas en 1676 para 
precaverse de la peste. 10 Para Chinchilla, ademas de! recurso a la Virgen 
que acabamos de ver, se hace un libramiento en abril de 1559 "a Sebas
tian Soriano, clerigo mayordomo de clerigos ... por !as siete misas que se 
han dicho y por !as nueve misas y nueve pro9isiones que se han de dezir 
por la salud de esta 9ibdad". 11 Y ya se vio tambien c6mo existian dos 
ermitas, de San Sebastian y San Roque, a !as que sin duda se multiplica
rian !as ofrendas. 

En fin, la ciudad se vio libre de! azote, como ya se ha visto por la 
Relacion citada y como se ve tambien por otro libramiento de abril de 
15 59 a " ... Gaspar de Olivares, escrivano,. .. por !as ynforma9iones que ... 
di6 sygnadas para que constase que est a 9ibdad esta sana de ... peste por 
la bondad de Dios nuestro sefior para !as embiar por los pueblos comar
canos" ,. 12 pues en epoca de peste era muy dificil, si no imposible, 
viajar sin tales testimonios. Quiza fuera resultado aquella sanidad de los 
caprichos zigzagueos que seguia a veces el contagio dejando islotes de 
salubridad. 13 

Tampoco se olvidaron !as medidas de averiguaci6n e indagaci6n. Se 
hizo una informaci6n "sobre un onbre que avfa muerto (en Villora) 
para ver si muri6 de peste"; un alguacil y un escribano van "con co
mysi6n para que pongan 6rden en !as aldeas de!... termino para que 
guarden por la enfermedad de peste" y otro escribano y alguacil fueron 
al Campillo de Alonso NUfiez "a se ynformar de que enfermedad muri6 
una esclava suya porque se tenia re9elo que avia muerto de ... pes
te" .14 

10. Dominguez Ortiz, Antonio: "La Sociedad ... " Ob. cit. p. 79. 
II. F. 15. Cuademillo sin numerar. Carpeta C.A.H.P. Albacete. 
12. F. 13. Cuademillo sin nuITErar. Carpeta C.A.H.P. Albacete. 
13. Dominguez Ortiz, Antonio; "La Sociedad ... " Ob. cit. P. 74. 
14. F.1 y F.13. Cuademillo sin nuITErar. Carpeta C.A.H.P. Albacete 
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Esta peste de los afios centrales de! siglo XVI parece que venia de 
Murcia; asi se desprende de! libramiento de l~-3-1559 hecho por guar
dar el arrabal "porque no entren en el personas que vinyesen de! Reyno 
de Mlr9ia e otras partes" donde morian de peste, y en el verano de! 
mismo ailo en los "heredamientos de! terrnino" no habia de ser admiti
da para la siega "jente del Reyno de Mur9ia por la ... peste'', ni debia 
haber siquiera comunicaci6n con ellos. 15 

Finalmente en agosto de 1559, en sesi6n del concejo que no pode
mos precisar16 se acuerda prudentemente que pues "se tiene noti9ia 
que la 9ibdad de Mur9ia y los demas pueblos ... esta sano ... mandavan 
... que se guarde esta 9ibdad ... hasta en fin de este presente mes y ... se 
abran (entonces) !as puertas que estan 9erradas y se quiten !as guar
das ... " 

En sesi6n del concejo de 4-9-1559 se manda realizar lo acordado 
antes 17 ' por evitar esta ... 9ibdad de costa y gasto y por el bien y 
utilidad desta 9ibdad y ve9inos della" y porque "es muy gran utilidad 
para el govierno y preveimiento della". Estas noticias nos indican e] 
desbarajuste econ6mico que la guarda y aislamiento de la peste traian 
para !as ciudades, que se cerraban a todo contacto exterior y que ha 
sefialado Dominguez Ortiz para otros casos de! siglo XVIJ. 18 Algo de 
esto parece deducirse de la petici6n que hace en Chinchilla el sindico 
-y que es aprobada "hasta tanto que se provea y mande otra cosa"-, 
en sesi6n de! concejo de 18-9-1559 sobre "que nose esecute la 6rden 
sobre el vender lien9os por !as calles" ya "aora por raz6n que los lien9os 
an valido muy caros ya sabido que los tenderos que tienen venden 
lien9os a muy mas caros pres9ios y estan entre ellos confederados para 
no los baxar ... si la dicha hordenan9a no se executase muchos len9eros ... 
los traerian ... a mas baratos pres9ios atento que de las partes donde Ios 
traen valen a baratos pres9ios".19 Ello parece indicarnos tambien algo 
relativo a los escasos escrupulos de unos tenderos que, ademas de apro
vecharse de un monopolio de venta, pudieran haberse aprovechado de la 
situaci6n originada por la peste. 

15. F.12 y F.24. Cuademillo sin numerar. Carpeta C.-A.H.P. Albacete. 
16. F .CCCLXXXIV. Es el primero de un cuademillo recogido provisionalmente 

en una carpeta que hemos sefialado con la letra E.-A.H.P. Albacete. 
17. F.CCCLlOCXVII. Dorso. Carpeta E.-A.H.P. Albacete. 
18. Dominguez Ortiz, Antonio; "La Sociedad ... " Ob. cit. P. 76 y 77. 
19. F.CCCLlCXXVIII, dorso. Carpeta E.-A.H.P. Albacete .. 
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En la sesi6n de 4 de septiembre, citada arriba, se preve una medida 
que entonces era general en caso de peste, y que despues veremos en el 

• caso de Almansa, y es que, aunque se manda abrir la ciudad, se manda 
pregonar "con graves penas que no (se) res,iba persona ninguna ni 
trojan(? ) ... ropa ninguna sin dar noti,ia" a la justicia, pues el peligro de 
contagio podia llegar por !as ropas usadas. 

PESTE DE I 599 

La peste de 1597 a 1602, calificada por Dominguez Ortiz de autenti
ca catastrofe, "seg6 infinidad de vidas" y tuvo un caracter general en 
Espafia.20 

La noticia llega al concejo de Chinchilla en la sesi6n de! 9 de junio de 
1559. Procedia esta vez la enfermedad de Almansa, como ciudad mas 
cercana, pero era necesario guardarse tambien de "Sibilia, Triana y otras 
partes";21 es decir, se temia a la zona levantina y andaluza, donde 
volverian a cebarse !as pestes en 164 7. 

Si en la ocasi6n anterior Chinchilla habia de guardarse de Murcia 
principalmente, como se ha visto, ahora la guarda se refiere a Almansa, 
de donde podria llegar mas rapidamente el ma!. 

Por el acta de la sesi6n de! concejo citada ultimamente sabemos que 
se habian de guardar los pasos y cerrar "los postigos que oviere en la 
cerca y la puerta los tiradores y la puerta Albazete y solo quede la 
puerta principal... en la qua! se ponga de noche un clanado (sic) ... y se 
Jes cometi6 el ,errar a los sefiores regidores ... " asi como la guarda, que 
debia hacerse tambien por la "jente prin,ipal". 

Vuelta, pues, al aislamiento y al cierre, pero antes se manda salir 
inmediatamente a dos almasefios que eran huespedes de! arcipreste y de 
una viuda: "acordose que luego al punto se baya a la dicha casa (de la 
viuda) un algua'il y un regidor ... y echen fuera al susodicho y salga (de 
la ciudad) luego ". 

En sesi6n posterior (7-7-1599)22 se manda "que en el termino desta 
~bdad no esten ganados ningunos de ve,inos de la villa de Almansa" y 
como van en aumento !as enfermedades de dicha villa se ordena por el 

20. Dominguez Ortiz, A.:"Lll Sociedad ... ",p.68 y "E/AntiguoRegtmen",p.347. 
21. F. 267. Carpet& E.-A.H.P. Albacete. 
22. F. 268. Carpeta E.-A.H.P. Albacete. 
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corregidor que vayan a ella un alguacil y un escribano a enterarse de las 
necesidades para socorrer a sus vecinos. 

Podria ser este un caso de solidaridad, si bien impuesta por la autori
dad superior, pero, aunque no sabemos el final porque los doc um entos 
estan incompletos, advertimos por parte del cabildo y de sus miembros 
cierta desgana en cumplir el mandato, es decir, cierta insolidaridad. 

En efecto, el cabildo acuerda mandar solo un alguacil, Diego de 
Armillas, "... y no se nom br6 escribano por no ser necesario". El ta! 
Diego de Armillas debi6 resistir lo que pudo, pues en la sesi6n siguiente 
(19-7-1599) se le vuelve a mandar que vaya. No debi6 quedarle mas 
remedio, pero en la sesi6n de! cabildo de 24-7-1599 "se trat6 c6mo 
Diego de Armillas es benido y esta en el can po y a enbiado a dezir lo que 
se responde por la villa de Almansa ... y la relaci6n que ... da no es cierta 
ni verdadera porque dize que solamente tienen ne9esidad de la jente que 
en ella falta tocante a su cabildo y de seis dozenas de zapatos de 
honbre"; se le prohibe entrar en la ciudad "y se retire a la Cruz" y nose 
le pague lo que anteriormente se habia acordado. 23 

No falt6 en este caso la nota desaprensiva, dada principalmente -se
gtin el documento- por gitanos que habian robado ropa en Almansa. El 
Corregidor de Chinchilla hace saber al concejo (sesi6n de! 18-8-99)24 

"que muchos gitanos y gitanas an entrado en la villa de Almansa ... y an 
hurtado... ropa y la andan vendiendo por los lugares de esta jurisdi
ci6n ... manda no se res9iban los dichos gitanos" y que si vienen se Jes 
quemen !as ropas y nadie compre ropa usada "asi de los gitanos como 
de otras ... personas atento que Jos ... gitanos avran vendido de la dicha 
ropa a otras personas"; se manda igualmente que nadie trate con ellos 
"ni se Jes de bastimentos ningunos". 

A.S.C. 

23. F. 270. Carpeta E.-A.H.P. Albacete. 
24. F. 272. Carpeta E.-A.H.P. Albacete. 
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LAS COLECTIVIDADES CAMPESINAS DURANTE LA 
GUERRA CIVIL ESPANOLA: VILLAMALEA (1936-39). 

Por Benito SANZ DIAZ 

La guerra civil espaiiola de 1936-39 va a desarrollar un fen6meno so
cial nuevo en el agro: las colectividades agrarias. 

Surgen estas en un contexto conflictivo y diffcil. Sin embargo, pese a 
su brevedad, van a tener una historia interesante y variada. No puede 
hablarse de Colectividades de forma generica, ya que influye decisiva
mente la regi6n en que se lleva a cabo la experiencia, la historia local, el 
regimen de tendencia, )OS partidos politicos 0 sindicatos existentes y SU 

fuerza, etc. 
EI objeto de este estudio es el analisis de las colectividades agrarias en 

Villamalea (Albacete) en el perfodo 1936-39. El decreto de Vicente Uri
be en 1936, da base legal a )as diversas experiencias que se iban a desa
rrollar durante la contienda. Dos colectividades van a formarse en Villa
malea tras el Decreto: la de la UGT y la de la CNT. Su desarrollo es di
ficil y corto. La Contrarreforma agraria que tiene lugar en 1939 con 
motivo del triunfo del franquismo en Espafla, pone fin a estas experien
cias, al devolver tierras y enseres a sus antiguos propietarios. 

El recuerdo de la Reforma Agraria y las colectividades va a perdurar 
largos aflos . .Sera la base de que un grupo de vecinos de Villamalea creen 
aflos mas tarde la cooperativa San Antonio Abad. La mayoria de estos 
fundadores eran antiguos militantes de Ios partidos que formaban el 
Frente Popular. 
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ANTECEDENTES. 

La Reform a Agraria de 193 2 frustr6 a los jomaleros y campesinos de
seosos de poseer la tierra. La lentitud de esta refonna provoc6 constan
tes conflictos, que la naciente Republica tuvo que reprimir. El adveni
miento de la Republica coincidi6 con la crisis de! Capitalismo (Crack de 
1929) y con un perfodo de malas cosechas. La miseria y el paro nose 
solucionaron y et campo sigui6 siendo un problema pendiente. 

El triunfo de! Frente Popular en 1936 di6 nuevo impulso a la Refor
ma Agraria, distribuyendo gran m1mero de Has. entre los campesinos y 
jomaleros. 

La sublevaci6n contra la Republica el 18 de julio de! 36 cambi6 el pa
norama en que se habria de desenvolver la Refonna Agraria e hizo que 
et nuevo Gobiemo dirigido por Largo Caballero dictase un decreto, base 
de !as colectividades. 

VILLAMALEA. 

La Republica no trajo ningiln cambio en la estructura de la propiedad 
en Villamalea, la situaci6n sigui6 siendo en gran parte la misma que du
rante la Monarqufa. 

A nivel poHtico, aparecen los partidos pol!ticos tanto de derechas co
mo de izquierdas. A nivel sindical se crea la Uni6n General de Trabaja
dores (UGT) y mas tarde la Confederaci6n Nacional de Trabajadores 
(CNT); la UGT agrupa pnicticamente a todos los jomaleros, pequei\os 
campesinos de la localidad. La CNT es minoritaria y con poca base so
cial. 

Hay que sei\alar que en Villamalea no existfa la agudizaci6n de la lu
cha de clases que en otras zonas, tales como Andalucfa. Este hecho ve
nfa marcado por varios motivos: 

I. ldeol6gicos. - El tradicional peso de la Iglesia en la zona y et es
pfritu fatalista de! pequei\o campesino y jomaleros, incapaces de versa
lidas a sus situaciones. La falta de cultura e infonnaci6n contribufan a 
mantenerlos al margen de !as nuevas ideas y tendencias poHticas y sin
dicales. 

2. Econ6micos. - Junto a los motivos ideol6gicos se da un fen6me
no bastante desconocido por los estudiosos de temas agrarios. Es et fe-
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n6meno que Haman en Villamalea "Tierras a medias". Este fen6meno se 
dio en la zona de la Mancha a partir de los ultimos afios de! siglo XIX y 
principios de! XX. Consistfa en que los propietarios de tierras, para evi
tar los gastos de plantaci6n de la vifia (desde la plantaci6n a la I~ cose
cha hay que esperar cinco afios), cedfan !as peores tierras que posefan 
a jornaleros y pequeilos campesinos. Estos plantaban y cuidaban la vi
ila durante los cinco afios. Cuando estaba la vifia en producci6n, se divi
dfa en partes iguales. Una mitad quedaba para su propietario y la otra 
mitad pasaba a ser propiedad de! campesino o jornalero que plant6 !as 
viilas y !as cuid6 hasta entrar en producci6n. 

El fen6meno es interesante, porque no es habitual encontrar propie
tarios que esten dispuestos a "perder" la mitad de la parte de sus pro
piedades. Si lo hacen es por !as condiciones especiales de la zona: la tie
rra que se cede "a medias" es secano, a menudo pedregosa y de mala 
calidad, y junto a esto el hecho de ser parcelas pequeilas y lejanas al nu
cleo de poblaci6n. Las tierras mejores y de mayor extensi6n nunca !as 
cede "a medias" para viila, sino que cultiva en ellas cereales. 

Asf para el propietario hay un beneficio claro, y es el de recibir una 
parcela poco o nada productiva en plena producci6n, ademas de que la 
vii'ia supone una gran rentabilidad, sin ninguna inversi6n o riesgo. 

Para el pequei'io campesino o jornalero que la trabaja durante cinco 
ai'ios tiene mucha importancia esta forma de acceder a la propiedad, 
pues no tiene otra posibilidad. 

La posibilidad de acceso a la propiedad por !as "tierras a medias" dis
minuye !as tensiones, pues aunque diffcil y a costa de mucho trabajo, se 
puede acceder a la propiedad de pequeilas parcelas. Al mismo tiempo 
atenua la lucha de clases violenta que se da en zonas como Andalucfa, 
donde la contradicci6n terrateniente-jornalero es violenta y constante. 

En Villamalea este fen6meno "tierras a medias" comienza en 1912 y 
va a durar hasta final de los afios SO. Junto al fen6meno descrito, tene
mos otros hechos que hacen que el jomalero y pequei'lo campesino pue
dan vivir, aunque la situaci6n sea precaria. Las tensiones sociales locales 
se atenuan por la existencia de hechos tales como la existencia de un ga
nado familiar (un cerdo y algunos animales de corral), el arriendo de 
azafranares, el robo de leila de! monte publico ("La Derrubiada"), la 
emigraci6n temporera, y a finales de los afios 20, la construcci6n de la 
I in ea ferrea Baeza-U tie!, que absorbe el paro de toda Ja zona. 
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LA GUERRA CML 

Al estallar la rebelion el 18 de julio, la situaci6n polftica local era la 
siguiente: el predominio de! Frente Popular, un hecho. En !as elecciones 
de febrero de 1936 ganaron los partidarios del Frente Popular. Los 
sindicatos tenian un gran peso, sabre todo Ja UGT que aglutinaba a casi 
todos Jos jomaleros y pequeilos campesinos locales. En ella militaban 
personas pertenecientes a diversos partidos (PSOE y PCE, sabre todo). 

La derecha a partir de febrero de 1936 tuvo un retlujo y pas6 a una 
situaci6n de espera. Tan s6lo algunos partidarios de Palange, seguian 
reuniendose clandestinamente. 

Los partidos de! Frente Popular que actuaban en Villamalea, eran: 
lzquierda Republicana, la FAI, el PCE y el PSOE. Mas tarde se crearia 
!as Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). 

El mismo dia de la rebeli6n, un grupo de falangistas que se hallaban 
reunidos en una casa, fue victima de un atentado par parte de Jos 
obreros de! ferrocarril Baeza-Utiel. Se coloc6 una bomba en la puerta, 
que no provoc6 ningiln muerto, pero sf la "espantada" y el temor de los 
grandes propietarios locales. Algunos huyeron a Albacete, que estuvo 
siete dias en manos de los rebeldes. 

EL DECRETO DE URIBE 

La situaci6n creada par Ja guerra civil lleva a un cambio de Gobiemo. 
En septiembre de 1936, entra a formar parte del Gobiemo Vicente 
Uribe, del PCE, coma Ministro de Agricultura. 

V. Uribe plantea un proyecto de Reforma Agraria que constituia una 
transformaci6n revolucionaria vital para la Espaila de! momenta y que 
se venia retrasando par mas de un siglo. 1 El Decreto se aprob6 el 7 de 
octubre de 1936. El Boletin Oficial de la provincia de Albacete2 publi
caba dicho Decreto. En su exposici6n de motivos se seilalaba a Jos 
grandes propietarios de tierras coma "parte de los sublevados y finan
ciadores de la rebeli6n". Par ello se decretaba: 

1 "Guerra y Revoluci6n en Espana" 1936-1939. Ed. Progreso. Torno 11. Mos· 
cU. 

2. B.O. Provincia de Albacete. 26 de octubre. 1936. Num. 125. 
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"Art. I. 0 • Se acuerda la expropiacion sin indemnizadon y a favor de! 
Estado, de !as fincas rusticas, cualquiera que sea su extension y apro
vechamiento, pertenecientes en 18 de julio de 1936 a personas natu
rales o sus conyuges y a !as juridicas que hayan intervenido de mane
ra directa o indirecta en el movimiento insurreccional contra la Repu
blica." 

El Art. 2. 0 indicaba que para determinar !as personas incursas 

"se reunira ... una junta Calificadora, integrada por el Ayuntamiento, 
el Comite de! Frente Popular y una representaci6n de cada una de !as 
organizaciones sindicales de obreros del campo ... " 

Los nombres de las personas incursas, una vez establecida su partici
pacion en la rebelion, se publicaban en la "Gaceta de Madrid'', y se 
expropiaban sus propiedades. Las tierras expropiadas pasaba a manos de 
braceros y campesinos de! termino municipal. 

LA APLICACION DEL DECRETO EN VILLAMALEA 

La Rebelion militar hizo huir a algunos de los mayores propietarios 
de! termino. Unos huyeron a zona nacional, otros se escondieron o 
fueron detenidos por desafectos a la Republica. Las fuerzas de! Frente 
Popular en Villamalea tenian una fuerza consolidada, unos lideres y 
unas organizaciones fuertes. La derecha en cambio se ve impotente. No 
tiene ningftn aparato que lo respalde; al contrario, se ve atacada. Su 
unica arma va a ser un constante boicot a la producci6n, sembrando 
poco para crear problemas de suministro. 

De acuerdo con el Decreto de Uribe, en Villamalea se reunira una 
Junta Calificadora. La forma el Ayuntamiento, el Comite de! Frente 
Popular, y los representantes de la UGT y CNT. 

No hubo apropiaciones ilegales de tierras. Las expropiaciones se hi
cieron de acuerdo con la legalidad vigente y sin violencia alguna. En 
otras zonas de! pals, en que !as contradicciones eran mas fuertes 
(Aragon, Rioja, Catalufia, etc.), hubo ocupaci6n de tierras sin ning(in 
control, hecho que fren6 el proceso revolucionario, ya que junto a !as 
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grandes propiedades, se ocuparon y colectivizaron pequefias propieda
des, siendo tales hechos impopulares3 • 

En Villamalea, donde el conflicto social estaba menos agudizado, las 
expropiaciones y el reparto se hicieron siguiendo lo decretado. Los 
representantes del lnstituto de Reforma Agraria (IRA) dirigieron el 
reparto. Estuvo presente el entonces Delegado del IRA en Albacete 
Victor Garcia Ripoll, Ingeniero Agr6nomo y miembro del PCE. A Ja 
hora del reparto, se sigui6 el criterio de que fueran Jos propios campesi
nos y jornaleros Jos que decidiesen Ja forma del reparto. Los expropia
dos poseian junto a las grandes parcelas, pequefios trozos diseminados. 
El problema que se plantea es si dividir las grandes parcelas entre los 
campesinos y jornaleros o mantener Ja Gran parcela. 

El sentimiento de un sector de Jos jornaleros y pequefios campesinos 
es poseer Ja tierra. El sentido de propiedad esta muy arraigado. Por otro 
Jado, las centrales sindicales UGT y CNT, junto a Jos tecnicos del IRA 
son partidarios de no dividir las grandes parcelas. Se llega al acuerdo de 
repartir Jas pequefias parcelas, entre aquellos que deseen la propiedad 
individual y crear colectividades con las grandes parcelas. Asf ambos 
sectores de opinion alcanzaban sus objetivos. 

Es asi como se crean dos Colectividades, dependiendo de Jas organi
zaciones sindicales CNT y UGT. 

LA COLECTNIDAD DE LA UGT 

Eugenio Molinero, de Ja UGT, primer alcalde comunista de Villama
Jea en la Guerra Civil, cuenta sobre esta colectividad: 

"A Ja UGT le tocaron en el reparto, Jas tierras de E.T. y algunos otros 
que se habian marchado. Enseguida se puso a funcionar. To dos aquellos 
que no tuvieran trabajo y Jo deseasen podian formar parte de Ja colecti
vidad. No se discriminaba a nadie. Lo bueno era que como eran expro
piadas sin indemnizar, Jos productos que se obtenian estaban Jimpios de 
rentas y arrendamiento. Esto hizo que algunos se apuntasen por esto. 
Otros, que tenian pequefias parcelas y querian apuntarse, incorporaban 
sus tierras a Ja colectividad y se integraban a ella. Todos tenian los 
mismos derechos y obligaciones". 

3 El lider anarquista J. Peirats en "La CNT, en la revoluci6n espanola", se-
llala casos de este tipo. Rueda Iberico. Torno II. Paris. 
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El primer al\o el mimero de familias fue 15. Variaba seglln la edad 
militar de los colectivistas. El mimero oscilaba de 80 a I 00 personas. 
Algunos que marcharon al frente, fueron sustituidos por refugiados que 
huian de los frentes de combate. 

El funcionamiento era democratico. El presidente y la administracion 
eran elegidos por mayorfa en !as asambleas. Se repartian los trabajos 
por grupos. Para cada cultivo existia un responsable. La division de! 
trabajo incrementaba la productividad. 

Es interesante seflalar como la colectividad de la UGT decidi6 volun· 
tariamente pagar un rento a los antiguos propietarios. Algunas familias 
se negaron a aceptarlo. Sin embargo es importante el hecho pues de· 
muestra el estado de !as relaciones con los antiguos propietarios, a los 
que de alguna manera existe un vinculo moral, y por ello se les paga una 
cantidad. 

Los contactos con el IRA son constantes. El IRA suministraba abo· 
nos, simientes, harinas, etc. Estos productos eran devueltos o pagados 
en la epoca de la recoleccion. 

Forrnaban parte de esta colectividad sobre todo, antiguos jornaleros 
y sus familias. Mas de! 80 por I 00 no sabian leer ni escribir. Funcionaba 
con bastantes deficiencias. A pesar de todo, suponia un gran paso para 
el jornalero, pues aseguraba un nivel de vida y unas necesidades que 
antes era incapaz de satisfacer. 

El producto de la cosecha se utilizaba para devolver los prestamos y 
para distribuirlo entre los componentes. La distribucion se hacfa seglln 
el numero de familias de cada componente. Se seguia utilizando dinero 
como medio de pago. El sobrante se ingresaba en una Caja de recupera· 
cion y se enviaba para cubrir !as necesidades de los frentes. 

LA COLECTIVIDAD DE LA CNT 

Se forrna con tierras y enseres de propietarios huidos. Tambien esta 
colectividad se encargaba de cultivar y trabajar tierras de grandes pro
pietarios locales, que si bien segu{an siendo juridicamente propietarios, 
sus tierras !as controlaba la colectividad, de acuerdo con el IRA. 

La base de militancia de la CNT era escasa. El pueblo era poco 
conflictivo, y los militantes de la CNT manten{an un comportamiento 
moderado y nada violento. Sus relaciones con los partidos eran buenas. 
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Existia bastante colaboracion entre todos ellos. Las diferencias entre 
comunistas y anarquistas (PCE y CNT-FAI), tan violentas en otras 
zonas, eran inexistentes en Villamalea. La CNT actuo siempre dentro 
de! marco legal. Cuentan que cuando se llevaron a unos propietarios, 
detenidos por conspiracion contra Repub!ica, de Villamalea a Albacete; 
uno de la escolta de la CNT bromeo: "Estos no llegan a Albacete" y el 
dirigente de la FAI-CNT local -B.P.-, que lo oyo, amenazo: "Con 
vuestra vida respondeis si Jes pasa algo en el camino". 

Organizaci6n: La presidencia era rotativa. Un antiguo anarquista, 
S.S., cuenta: "No queriamos jefes. Cada reunion estaba presidida por 
un. miembro diferente. La direcci(Jn la llevaba Ja asamblea. El poder 
salia de la base y el presidente era uno mas". 

Cada dos meses se hacia una Asamblea General. Cuando habia un 
problema importante se convocaban a todos los miembros. Los proble
mas de produccion, cultivos, trabajo, etc., eran decididos en las asam
bleas. 

Numero: La componfan cerca de 20 familias, con un total de 90 o 
JOO personas. Los miembros que van al frente son sustituidos por refu
giados. El trabajo activo lo llevaban de 40 a 50 personas. Los nii'ios 
asistian a una escuela montada por la colectividad y ayudaban en diver
sas formas. La mujer juega un papel clave en la produccion ya que Ja 
guerra absorbe gran numero de hombres. Al final de la guerra el papel 
de! trabajo femenino es decisivo. 

Patrimonio: Cerca de 250 almudes de tierra (unas 90 has) expropia
das, mas algunas pequei'ias parcelas de campesinos que se adhirieron a la 
colectividad. La extension era de algo mas de I 00 Has. 

La produccion era trigo, cebada, patatas, vino principalmente. 
Aparte de esto poseian 5 pares de mulas, 300 cabezas de ganado 

lanar, animales domesticos de corral. Poseian tambien dos casas expro
piadas y una bodega. 

El Trabajo: "El trabajo lo decidiamos democraticamente. Nadie de
cia a nadie lo que tenia que hacer -cuenta Samuel Serrano, antiguo ce
netista-. Se decia: Mai'iana vamos a podar y allf ibamos todos. Si a!gu
no tenia algo que hacer no iba y no habia problemas. Siempre hubo 
gran armorifa entre nosotros. No eramos muchos y eso facilitaba la 
colaboraci6n. Era como una gran familia de trabajadores." 

Salario: No utilizaban dinero. Existian bonos. Estos bonos se repar-
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tian seg(m necesidades. Si en una familia eran 5 y trabajaban dos, 
recib!an con arregio a 5. "Solo dabamos en dinero 30 cts. para comprar 
cosas que no suministrasemos nosotros, como el tabaco". Los bonos 
perdian su valor al acabar el mes al que correspondian. Habia bonos de 
2 reales, I, 5 y 25 pts. 

"Tuvimos problemas. Algunos no estaban penetrados de este espiri
tu social y acumulaban ropa, harina, etc. Seguian actuando como antes 
-cuenta eJ, antiguo cenetista de la colectividad-. Acumulaban para 
tiempos peores. Discutfamos con ellos y al cabo de unos meses devol
vian lo acumulado y cogian solo lo necesario. Yo di 800 bonos a la 
colectividad, para que se viese que ya no era necesario acumular. lNo 
eramos todos iguales? lPues entonces para que guardar? ! Incluso lle
vabamos todos el mismo tipo de "mono" para trabajar, era como el que 
sacaba Charlot en !as pelfculas". 

Servicios comunes: La Colectividad de la CNT, tuvo su propia tienda. 
Un antiguo comerciante se adhirio a la colectividad y cedio la tienda 
que posefa al Colectivo. Tuvo comedor colectivo para los solteros, refu
giados o casados que quisieran utilizarlo. El turno de cocina era rotato
rio. 

Funcionaba una escuela para hijos de colectivistas y refugiados. 
La comercializacion: La Colectividad de la CNT no vendia sus pro

ductos, sino que los intercambiaba con otras colectividades. Suministra
ban productos agrarios a cambio de otros productos: Asi eliminaban 
intermediarios. El servicio lo centralizaban en Albacete, al cual le noti
ficaban sus necesidades y los productos que tenian para intercambiar. 
Villamalea (la CNT) intercambiaba, sobre todo, con Albacete y Valen
cia. 

El (mico producto que vendian era el azafran, para pagar los 30 cts. a 
sus socios. 

La CNT proporciono pocos productos al frente. Solo cuando se vefa 
presionada cedia parte de su produccion para !as necesidades de la 
guerra. 

Al final. de la guerra, Villamalea se ve escasa de hombres. El trabajo 
recae fundamentalmente sobre mujeres y nifios. "Al final de la guerra, 
en el 38, estabapios en la colectividad tres hombres, 18 mujeres y 
algunos nii'los y aJilCianos". 

En Marzo de I ~37, en Cuenca, CNT y UGT hacen unos acercamien-
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tos para unir !as colectividades en los pueblos: Villamalea, fronteriza 
con Cuenca, se hace eco de estas iniciativas que no Hegan a cuajar. 
"Estabamos creando una buena base para unimos. Si ganamos la guerra, 
todo el pueblo hubiera sido una colectividad -dice Samuel Serrano-. Se 
vendia mas en colectividad. Se trabajaba mas a gusto, mas en familia, con 
arrnonia, aunque surgieran problemas. Estabamos construyendo alga 
grande. Primero nos hubieramos unido a la UGT. Despues, con el ejemplo 
y poco a poco, los demas se habrfan ido uniendo por convicci6n, volun
tariamente. La experiencia que construiamos era muy positiva ... , pero 
ganaron los ricos y todo volvi6 a ser coma antes, incluso pear." 

PROBLEMAS DE LAS COLECTIVIDADES 

El problema principal fue la falta de experiencia y preparaci6n de los 
componentes. Sin embargo la necesidad oblig6 a ser eficaces en la medi
da de lo posible. En cuanto a producci6n, existian problemas de falta 
de tecnicos y de organizaci6n de! trabajo, a pesar de los esfuerzos 
rea!izados. 

En cuanto a la CNT-FAI, tuvo algunos choques con otros partidos, 
debido a la rapidez con que quiso actuar en la destrucci6n de los valores 
campesinos, tales coma la propiedad privada de la tierra. El sentimiento 
de propiedad estaba (y esta) muy arraigado. Junta a esto hubo proble
mas debido a la poca ayuda que se prestaba en !as necesidades de la 
guerra; por ello hubo que presionar para la entrega de parte de su 
producci6n. 

Ambas colectividades contaron con problemas de escasez de mano de 
obra. Los hombres mas j6venes y preparados iban a los frentes, quedan
do !as personas menos aptas para el trabajo y con menos experiencia. 

OTROS ASPECTOS 

La Bolsa de Trabajo: Es importante seilalar que junta a !as Colectivi
dades, existi6 la Hamada Balsa de Trabajo, que cambi6 el panorama de! 
campo en los ailos de la guerra. Ya en la Republica se habfa creado la 
Balsa; pero en la guerra aument6 sus funciones. Parte de los jomaleros y 
campesinos, partieron al frente o forrnaron parte de las colectividades. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 9/1978, #5.



129 

El resto de los jornaleros parados o subempleados se apuntaban en la 
Balsa de Trabajo local, la cual los distribuia entre los propietarios me
dios y algunos grandes no expropiados totalmente. Cada propietario 
ten fa que dar trabajo a los jornaleros que la Balsa le enviase. Si no habia 
trabajo, se Jes tenia que pagar igual. Asi se solucionaba el para existen
te. El numero de jornaleros que se le asignaban a cada propietario nunca 
excedia de sus posibilidades, ya queen el pueblo se conocia bien lo que 
cada uno poseia. 

Los arrendatarios: Aquellos campesinos con tierras arrendadas, antes 
de la guerra, siguieron pagando el arriendo. La mentalidad campesina, 
lenta de convencer, sigui6 en muchos casos apegada a ciertos esquemas. 
El sentido de la propiedad, que pudo empezar a desaparecer con !as 
colectividades, se vi6 detenido en 1939 por el final de la guerra y la 
contrarreforrna Agraria de! nuevo regimen. 

FIN DE LA EXPERIENCIA COLECTIVIZADORA 

El triunfo de los rebeldes en 1939, terrnina con la experiencia co
menzada en 1936. Experiencia corta y llena de dificultades, pero que 
abri6 nuevas perspectivas a la poblaci6n agricola local. 

Las dificultades con que se encontraron eran grandes por la guerra 
que se desarrollaba en el momenta. A pesar de ello, el campesino empe
z6 a vislumbrar un nuevo horizonte. Parte de la poblaci6n de Villamalea 
que nunca habia poseido nada, pas6 de la nada a la explotaci6n en 
comun de tierras. Experiment6 el trabajo en comun, la organizaci6n 
democratica en el trabajo, la direcci6n colectiva, la mejora de sus condi
ciones de vida. Mas que lo que fue en realidad, es "lo que pudo ser si se 
gana la guerra". El campesino empez6 a ser dueilo de su trabajo y de 
sus productos. Los comercializ6, aprendi6 lo que significaba un traba
jo colectivo, en corn-Un. 

La contrarreforrna Agraria de! franquismo fue brutal. Junta a la vuel
ta al antiguo sistema, vino la represi6n politica y de todo orden, el 
hambre, la desaparicion de partidos y sindicatos, etc. 

En los hombres y mujeres de la epoca qued6 grabada la imagen de 
una reforrna agraria, de unos sindicatos fuertes, de unas colectividades 
que abrian unas posibilidades y horizontes. 

Ailos despues, cuando se plante6 -afios 50- la creaci6n de una 
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Cooperativa, hubo mucho recelo. Se tenia miedo porque la violenta 
represi6n aful estaba reciente. Sin embargo un grupo de antiguos mili
tantes del Frente Popular van a formar una Cooperativa en 1953, "San 
Antonio Abad", influidos por el recuerdo de las colectividades de la 
guerra. Esta Cooperativa con los aflos se convertiria en la mas conflicti
va de toda la Mancha. Sin embargo la historia no se repite y hoy las 
colectividades tal y como se plantearon en la Guerra civil son objeto 
de estudio, por lo que fueron y por lo que pudieron significar. De lo 
que no hay duda es de que marcaron a toda una generaci6n campesina 
que vi6 estas colectividades como un progreso social y econ6mico, ca
paz de mejorar la situaci6n tan precaria en que se encontraban. La 
pt\rdida de la guerra frustr6 a toda esta gente que tuvo que retornar a 
imas formas de vida, pasadas y caducas. 

B. S. D. 
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CONSIDERACIONES EN TORNO A LA PLAZA MAYOR DE 
ALCARAZ 

Por RUBI SANZ GAMO 

La Plaza Mayor de Alcaraz es quizas uno de los conjuntos mas bellos 
de la provincia de Albacete y la mayor muestra de lo que fue la ciudad 
en tiempos pasados. Su acceso es impresionante: entrando desde la calle 
Mayor sorprende con !as dos esbeltas torres que se levantan en la pro
longaci6n de su eje, y luego, los tres edificios que forman su estructura, 
!as lonjas de! Corregidor o de Santo Domingo, de la Regateria o de! 
P6sito, y de la Aduana o de! Ahori, junto con el arco de Zapateria que 
enlaza !as dos ultimas y por donde se sube a la acr6polis. 

Una plaza de! siglo XVI, cuando el movimiento renovador que habia 
empezado una centuria antes en Italia se extiende por Europa convi
viendo en sus primeros afios con !as ultimas formas g6ticas de la Baja 
Edad Media. Surge una nueva concepci6n urbana, la ciudad ideal que ya 
Eximeni~ ( 1340-1409) habia postulado en su "Crestia", y sobre la cual 
teorizaron Alberti y Palladio. Es el momento en que Tomas Moro escri
be la "Utopia". Se tiende al trazado ortogonal de calles rectas y am
plias, herencia de! mundo chisico, y a crear grandes espacios abiertos 
para el desarrollo de la vida ciudadana: !as plazas Mayores. 

Se ha apuntado como posible origen de estas plazas !as existentes en 
Las Bastidas francesas, por su forma cerrada y sus suportales con arque
rias de piedra. Caracteristicas que pueden aplicarse a !as plazas mayores 
de Madrid, . Salamanca, o San Sebastian por citar ejemplos, pero no 
exactamente a la de Alcaraz porque, aparte de sus arquerias, su espacio 
no es cerrado, s61o tiene galerias en tres de sus frentes, y porque hay 
unas circunstancias hist6ricas que nos permiten establecer cierta evolu
ci6n del espacio que nos ocupa. 
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La formaciim de Alcaraz: la ciudad hispano-musulmana 

Dejando a un !ado toda la literatura escrita sobre los origenes remo
tos de Alcaraz, su evoluci6n urbana hemos de estudiarla a partir de! 
periodo de dominaci6n musulmana, de! que Prete! da una imagen de lo 
que podria ser entonces la ciudad. 1 Esta, situada en lo alto de un cerro, 
poseia muralla y antemuralla, y varias puertas, una de !as cuales estaba 
pr6xima a la actual plaza. El desarrollo que tuvo Alcaraz como villa 
bajo el poderio arabe interesa desde el momento en que fue el primitivo 
nucleo, al menos conocido con certeza, a partir de! cual se form6 el 
conjunto urbano actual, y sobre todo por poder haber contribuido de 
alguna forma en la localizaci6n de la Plaza Mayor. 

Es necesario recordar, aunque sea brevemente, su situaci6n geografi
ca en la sierra que lleva su mismo nombre, sobre la que actua como 
centinela y puerta de entrada de un camino natural en cuyo extremo 
opuesto se situara otro baluarte defensivo de comprobada importancia 
durante la Edad Media, Riopar. En una zona de transito entre Levante y 
Andalucia, y con una ubicaci6n tan estrategica, la fundaci6n de Alcaraz 
tuvo un caracter defensivo, tanto militar como de protecci6n a una 
posible via comercial. 

Cerca de! llano de Murcia y de! rio Guadalmena, se eligi6 el cerro de 
San Cristobal como lugar de asentamiento. En la parte superior se situ6 
la ciudadela o Alcazaba, mientras queen la ladera Este se fue extendien
do el resto de la poblaci6n. 

Son pocos los vestigios que quedan de! periodo musulman. Rasgos 
inconfundibles son los adarves o callejones sin salida, y los cobertizos 
que existen en algunas calles. Se conoce la existencia de dos mezquitas 
transformadas en iglesias tras la reconquista2 y en una de ellas, San 
Miguel, aun quedan restos de un alfiz. 

De !as puertas que tuvo Alcaraz, Perez Pareja habla de la de Mucil o 
Mocil, al Norte, y la de Granada al Sur. 3 Ademas estaba la puerta de 
Santa Ana, en la zona sureste, que daba paso al recinto por el actual 

I PRETEL MARIN, A. "Alcaruz, un enclave castel/ano en la frontera de/ si-
glo XIII. 1974, p. 33. 

2 PEREZ PAREJA. "Historia de la primera jimdaciim de Alcaraz ... ". 1740, 
p. 94. 

3 Idem. p. 56 y 232. 
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Plaza Mayor 
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PLAZA MAYOR DE ACARAZ 

1:Lonja del Ahori.-2: Arco de Zapateria.-3: Lonja de la Re

gateria:-4: Lonja de Santo Oomingo,-5:Iglesia de la Trinidad 
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Alcaraz: Lonja dcl Ahori (A\untamiento) 

Alcaraz: Lonja de la Regateria 
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Alcaraz: Arco de Zapateria 
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callejon de Entreiglesias, entre !as dos torres, y que parece prolongacion 
de la calleja que desemboca en la plaza a traves de! arco de Zapateria. A 
lo largo de la historia !as puertas de toda ciudad o recinto amurallado 
han sido utilizadas como lugar de comercio, y por otra parte, en mu
chos nucleos urbanos hispanomusulmanes el zoco o mercado se estable
cia en ocasiones junto a esas mismas puertas, permaneciendo incluso 
con la misma funcion tras la reconquista, como en el caso de Toledo. 
&tas caracteristicas nos permiten intuir que, si bien en epoca musulma
na la Plaza Mayor de Alcaraz distaba mucho de adquirir su configura
cion definitiva, si fue al menos definido el espacio que ocuparia la 
futura plaza, impuesto por otra parte por la topografia del terreno. 

En el afio 1213 Alfonso VIII conquist6 Alcaraz, estableciendose 
entonces un primer asentamiento militar y una economia basada en la 
ganaderia, la agricultura (aunque escasa), y con un rapido desarrollo 
industrial (de! que serian exponente !as famosas alfombras de Alcaraz) 
y comercial, este ultimo favorecido por et Fuero4 , por un privilegio de 
Alfonso X concediendo dos ferias anuales de quince dias5 , y por una 
cedula de Enrique IV aprobando un mercado los jueves. 

La estructura urbana de Alcaraz no debi6 cambiar mucho con sus 
nuevos duefios. La alcazaba sigui6 siendo el centro rector de la villa, 
pues alli se establecieron los nuevos poderes civil y religioso. Las dos 
mezquitas conocidas, seg(in los testimonios de! Padre Pareja, se transfor
maron en iglesias. Las murallas debieron de conservarse durante algun 
tiempo, pues aun sufri6 la villa frecuentes rencillas entre los mismos 
cristianos, quienes ocuparon a partir de! siglo XIII la parte mas noble de 
la ciudad, quedando los moriscos confinados en el arrabal. A estos 
grupos etnicos se afiadiria un tercero, los judios, para los que estaba 
reservada la juderia o alcaiceria •. 6 

El Fuero de Alcaraz, otorgado por el mismo Alfonso VIII, habla de 
la plaza de "arriba", puntualizacion que supone la existencia cuando 
menos de otra plaza situada en un lugar mas bajo. Pudo estar en el 
mismo lugar donde se encuentra la Plaza Mayor o bien contigua a esta, 
en la plaza llamada de! Cementerio, junto a la iglesia de la Trinidad. La 
utilizacion de los cementerios como mercados esta aprobada por una 

4. ROUDIL. "Los {ueros d'Alcaraz et d'Alarcon". 1968, p. 98. 
5. PRETEL MARIN, A. Opus cit. p. 242; 
6. Idem. p. 45. 
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sentencia de Alfonso X en 1257, considerandose tradicionalmente co
mo uno de los origenes de las plazas mayores. 

Por otra parte, el Fuero habla de las plazas como lugar de comercio, 
y con toda seguridad no se refiere a la de arriba, por estar en un lugar 
bastante elevado y habitado por una clase social mas alta que en el resto 
de la poblaci6n. A esto se ailade el privilegio concedido a la villa por 
Alfonso X en Jerez, autorizandola a tener las dos ferias anuales. Segim 
estas circunstancias, por lo menos parte del espacio que ahora ocupa la 
Plaza Mayor debi6 ser utilizado como centro comercial ya en el siglo 
XIII, cuando las plazas mayores aparecen en Espana. 7 

El paso hacia la Plaza Mayor 

Con el advenimiento del siglo XV y sobre todo durante el reinado de 
los Reyes Cat61icos, las ciudades hispano-musulmanas que hasta enton
ces habian conservado gran parte de su caracter islamico, comienzan a 
transformarse. Se amplian calles, se suprimen ajimeces y cobertizos, y 
se orientan de acuerdo con una nueva concepci6n del hombre y de la 
vida. 

La tendencia a trazados rectos en calles y plazas que comenz6 duran
te el reinado de Alfonso X, empieza a madurar en el de Juan II, rey que 
dio a la hasta entonces villa de Alcaraz el titulo de ciudad. Las ciudades 
van dejando poco a poco de ser baluartes defensivos, cerradas en sf 
mismas, para abrirse al paisaje y al mundo circundante. Frente al herme
tismo de los edificios arabes, el hombre ya casi renacentista abre nuevos 
vanos, la vida ciudadana adquiere una nueva vertiente. Las concentra
ciones humanas en amp!ios espacios publicos ya no lo son en funci6n de 
una actividad exclusivamente religiosa o comercial, sino que los especta
culos, fiestas, etc. se desarrollan en lugares al aire libre donde pueda 
participar toda la poblaci6n. A estas necesidades responden las plazas 
mayores, que encontraron un aliado arquitect6nico ideal en los edificios 
con soportales. Estos permiten la convivencia entre los distintos vecinos 
sin exponerse alas inclemencias de! tiempo, y permiten tambien, gracias 
a las galerias que se abren en los pisos superiores, crear un escenario 
propicio para la celebraci6n de espectaculos. 

7 TORRES BALBAS, CERVERA VERA, CHUECA y BIRGADOR, "Resu-
men historico de/ urbanismo en Espana". 1954, p. 131. 
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En Alcaraz, el paso hacia la plaza actual se dio a comienzos de! siglo 
XV con la construccion de! convento de Santo Domingo, cuyo frente 
estaba precedido por un portico anterior al actual, y que puede vislum
brarse a traves del analisis de sus elementos arquitectonicos. 

En el siglo XVI la ciudad esta ya completamente formada. A los 
artisticos edificios que entonces se levantan, se une la exiStencia de 
personajes de tanta relevancia como el Bachiller Sabuco, Andres de 
Vandelvira, y Fray Toribio de Alcaraz. El comercio continua siendo 
uno de los pilares economicos, y la riqueza material se traduce en 
notables cambios urbanisticos. A partir 1494 se derriban gran numero 
de edificios, se reforman otros muchos, y desde 1503 el Cabildo estudia 
posibles mejoras urbanas. Entre 1510 y 1515 se hacen trabajos de refor
ma en la plaza de la Trinidad. De 1518 a 1527 datan el empedrado de la 
plaza mayor y el allanamiento de la misma. Por los mismos ai'los co
mienzan los trabajos en !as lonjas, y mientras, los alcaracei'los se quejan 
por la tardanza de !as obras en la plaza. 8 

La forma de la Plaza Mayor de Alcaraz es un rectangulo irregular con 
arquerias en tres de sus frentes; el cuarto se abre para dar paso a otra 
plaza contigua y de nivel mas bajo, la de! Cementerio, donde esta encla
vada la iglesia de la Trinidad. 9 

Pese a ser una plaza abierta, pues solo esta cerrada por la esquina de! 
citado arco de zapateda, al principio produce la sensacion de un espacio 
pequei'lo y oprimente debido a los edificios que en ella se levantan. Pero 
paulatinamente esa sensacion se va modificando por los nuevos espacios 
y por el juego de volumenes y sensacion de continuidad que crean sus 
arquerias. A esto se ai'lade la inmediata plaza de! cementerio, que permi
te divisar los alrededores creando un conjunto totalmente abierto. 

De !as tres lonjas que forman su estructura, el primer edificio en 
levantarse fue el Convento de Santo Domingo, anejo a la torre de! 
Tardon. Fue el lugar donde celebro sus autos el tribunal de! Santo 
Oficio. Comenzada la obra a principios del siglo XV, en epoca de los 
Reyes Catolicos se haria la galeria de! piso inferior, reformada despues, 

8 PRETEL MARIN, A. "Arquitectos de Alcaraz a principios de/ siglo XVI". 
1975, p. 6 y 7. 

9 MANZANO MONIS, M. "La plaza de Alcaraz y Andres de Vandelvira", 
1975.- MARCO HIDALGO, J. "Estudios para la historia de la ciudad de Alcaraz" 
Rev. A.B.M. 1908-9. 
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y de la que ignoramos su disposicion mas primitiva. La galerfa superior 
esta formada por pequeftas columnas doricas, sobre barandal de piedra, 
en !as que apoya una estructura adintelada donde esta patente la in
fluencia castellana. A juzgar por esta doble galeria, el edificio debio 
cumplir una doble mision religiosa y civil. 

Junto al convento, hay que tener en cuenta el desplazamiento logico 
de todo centro civico desde un lugar escarpado a otro de mas f:icil 
acceso, y que ademas de ser un lugar de reunion para el pueblo, cumplia 
tambien una funcion religiosa con el consiguiente aumento de impor
tancia de la iglesia de la Trinidad, y el abandono paulatino hasta la ruina 
de la existente en la parte alta, la de Santa Maria. Tambien jugo un 
papel decisivo la casa de la Aduana, de principios del XVI, uno de cuyos 
frentes debio estar en la plaza por la proximidad de la portada del 
Ahori con esta. Lo cierto es que inmediatamente despues de su termina
cion se traslado de lugar el Concejo. 

Las otras dos lonjas, la de! Ahori y la de la Regateria, cuyos frentes 
poseen galerias con arquerias de piedra, son coetaneas, acabadas respec
tivamente en I 588 y I 592, segun reza en !as inscripciones de sus fren
tes. 

A los tres edificios de la plaza se aftaden el baptisterio y la torre de la 
iglesia de la Trinidad. El baptisterio, tambien de fines de! XVI y de 
marcada influencia vandelviresca1 0, es el ultimo edificio de caracter 
artistico que cierra la plaza, pese a estar su frente en la ya citada plaza 
de! Cementerio. 

La plaza cumplio y cumple una triple funcion: religiosa, comercial, y 
administrativa. Parece ser un caso excepcional entre las plazas mayores 
por la presencia de un edificio religioso y porque si bien no es totalmen
te regular, si es un ejemplo mas dentro de !as ciudades hispano-musul
manas con plaza mayor.11 Sus edificios tienen un marcado caracter rena
centista, pues incluso el frente de! convento de Santo Domingo fue 
transformado en el siglo XVIII siguiendo los modelos de fines de! XVI. 
Es este el periodo de! reinado de Felipe II, cuando se ha dejado atras el 
plateresco en favor del purismo. La concepcion de los edificios cambia 
y !as ciudades adquieren una fisonomia distinta. 

I 0 SANZ GAMO, R. "Construcciones vandelvirescas en la ig/esia de la Santi
sima Trinidad de Alcanzz", Al-basit, n.0 0. 

11 TORRES BALBAS, L. "Ciudades hispano mulsumanas". P. 324. 
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En la plaza de Alcaraz el edificio central es la lonja de la Regateria, y 
el que sobresale de los tres por su antepecho es la casa de! Ahori. Son 
tres rect{mgulos de distinta longitud pero de igual altura. El material 
empleado es piedra de silleria rojiza. Los paramentos lisos de sus cuer
pos estan sobriamente decorados por una doble galeria de arcos de 
medio punto, ausentes tan solo en el piso superior de la lonja de Santo 
Domingo, estructurados por medio de verticales y horizontales, darian 
una perspectiva lineal a no ser por la sucesion de arquerias que crean un 
espacio tambien continuo, pero que a la vista no recorre tan bruscamen
te como en el caso de la arquitectura adintelada. 

Otro elemento que juega un papel digno de tener en cuenta es la luz. 
La plaza esta abierta al mediodia y por tanto, los (micos elementos que 
sobresalen en !as fachadas, cornisas y pilastras, reciben la luz necesaria 
para destacar de! fondo, de otra forma apenas lo harian por su escaso 
saliente. Las arquerias aumentan mas los contrastes de luces y sombras, 
creando un clara>curo casi total. Surgen asi nuevos volumenes que por 
efectos de la luz parecen tener cierta riqueza cromatica. Junto a la 
horizontalidad, la plaza adquiere un impetu ascensional gracias a !as dos 
torres que se levantan, muy proximas entre si, en una de sus esquinas. 

Ya dijimos antes que la plaza estaba abierta al paisaje, y es abierta 
tarn bien porque de sus edificios solo dos estan unidos por un arco y en 
sus esquinas desembocan !as principales vias de la ciudad. Para com
prender mejor esta apertura de la que hablamos, baste la comparacion 
con la plaza Mayor de Madrid, en la cual la continuidad de sus arquerias 
abarca todo el perimetro, siendo un caso de plaza cerrada. 

R.S.G. 
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Y NOTICIA SOBRE UN HUMILLADERO EN CHINCHILLA 

En Chinchilla, a extramuros de la ciudad, se alza un montfculo, cono
cido con el nombre de "Cerro de San Crist6bal". Hoy esta coronado 
por un repetidor de T.V. En la secci6n de Protocolos de! Archivo Hist6-
rico Provincial de Albacete encontramos una noticia que puede ser inte
resante relativa a este lugar. 

El 18 de marzo de 1603 comparecfan ante don Alonso de Alarc6n, 
escribano publico de la ciudad de Chinchilla, 1 ''Pedro de la Mota. cleri
go mayordomo de la ig/esia de Nuestra Seiiora de la Fuensanta, que estd 
en la solana de/ ce"o de san Xpobal (Cristobal), en e/ termino de esta 
cludad ... y.Miguel de Madaliaga, maesso de canteria y Julian de Pedrafa, 
todos vectOOs de la dicha ciudad; y dixeron que ellos son conbenidos y 
concertados en esta manera, a que /os dichos Miguel de Madaliaga y Ju
lidn de Pedrafa ayan de har,:er e/ humilladero que esta en la cruz de la 
entrada de/ camino de Nuestra Seiiora de la Fuensanta e de la trar,:a que 
para el/o tiene fecha e/ dicho Miguel de Mada/iaga y queda firmada de 
su nombre; de piedra labrada que sea buena y no tenga salitre, y los su
sodichos an de poner todos los materiales ner,:esarios para la dicha obra 
ansi de ea/, arena, yeso y maderas y teja y traer la piedra ner,:esaria para 
la dicha obra, y los pilares an de ser de piedra labrada como dicho es y 
la bobeda a de ser de yesso y enr,:tma de la bobeda a de llebar su falsa 
cubierta de madera y la dicha obra la an de dar acabada dentro de qua
tro meses de la fecha desta escriptura ... y para hafer la dicha obra an de 
quitar a su costa la cruz que esta en el sitio donde se a de har,:er e/ dicho 
umilladero, de manera que no se quiebre y si se quebrase la an de hafer 
a su costa ... sl los dichos ofir,:iales les parer,:iere que sin quitar la dicha 
cruz y sin dailo de el/a pueden h(lfer la die ha obra, la hagan ... " 

I. A.H.P. de A.,Protoco/os, legajo 522, fols. 26 y 27, allo 1603. 
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La escritura continua diciendo que se habra de pagar tras una tasa
ci6n a vista de oficiales de !as limosnas de la iglesia de Ntra. Sefiora de 
la Fuensanta, habiendo dado ya al mayordomo para el inicio de la obra 
"doscientos "eales que balen seismill y ochocientos marabedis ... " 

lndudablemente la construcci6n no era i,mportante, y hoy no se con
serva ni siquiera la iglesia a la que se hace referencia, pero siempre es de 
interes el poder documentar construcciones de otras epocas, y sobre to
do constatar nombres de artifices canteros, como el tal Miguel de Mada
liaga, que aunque vecino de Chinchilla, nos da la impresi6n por el ape
llido que deberfa tratarse de un maestro vizcafno, de los que durante to
do el siglo XVI trabajaron repartidos por la Peninsula. 

Luis G. GARCIA-SAUCO B. 
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