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EL YACIMIENTO MUSTERIENSE DE LA LAGUNA DE EL POLOPE 
(Tobarra, Albacete). 

Analisis del conjunto Htico y su valoraci6n econ6mica 

Por M. LOPEZ CAMPUZANO 
(Centro Regional de Arqueologia, Murcia) 

J. F. JORDAN MONTES 

INTRODUCCI6N 

Los estudios sobre el Paleolitico en la comunidad de Castilla-La Mancha 1 y. 
en concreto, en la provincia de Albacete2 , estan adquiriendo en los Ultimos aiios 
un auge notable gracias a !as tareas de prospecci6n y a campaiias sistematicas 
emprendidas en algunos terminos municipales3 o en determinadas comarcas, co
mo en la sierra de! Segura•, en Lietor' o en Villarrobledo6 . La industria de estos 

1 Para un.a primera y precisa aproximaci6n al tema, VALLESPi PEREZ, E.; CIUDAD SERRANO, A. y 
GARCiA SERRANO, R. «Origenes del poblamiento en Castilla-La Mancha». I Congreso de Historia de 
Castilla-La Mancha. Torno II: Pueblos y culturas prehist6ricas y protohist6ricas (1). (Ciudad Real, 
1985), pp. 7-16. Toledo, 1988. SERRANO CIUDAD, J. o:El Paleolitico Inferior en Castilla-La Man
cha. Visi6n de sintesis». idem. pp. 17-36. ESPADAS PAV6N, J.). «Vias de penetraci6n y focos de 
asentamiento poblacional Paleolitico en Castilla-La Mancha. Aplicaci6n de las nuevas teorias fun
cionalistas sobre hibitatsi>. Idem. pp. 37-78. Si bien, hay que tener en cuenta siempre las pioneras 
aportaciones de SIRET, L. uClasification du Paleolithique dans le Sud-Est de l'Espagne». XVCongr. 
Intern. Anth. Arch. et Preh. (Portugal, 1930). Paris, 1931; y de PERICOT, L. uEl Paleolitico Superior 
del Sureste,.. I Congreso Nacional de Arqueologfa, 1949. Tambien, CACHO QUESADA, C. El Paleo/i
tico Superior en el SE de la peninsula Ibfrica. Tesis doctoral en la Univ. Complutense (Madrid, 
1981 ). Del mismo autor, «Secuencia cultural del Paleolitico Superior en el SE espaiiol». Trabajos de 
Prehistoria, 37. (Madrid, 1980), pp. 65-108. 

El yacimiento de Pinedo esti ubicado en terrazas fluviales y la industria que presenta es de 

cantos tallados y aparecen bifaces, triedros, hendedores, ... siempre de factura sobria y elaboraci6n 

tosca. 
2 SERNA L6PEZ, J. L. e:El paleolitico y el epipaleolitico en la provincia de Albacete». Cultural Albace

te. Marzo, 1991, n. 0 51, pp. 3-14. 
3 JORDAN MONTES,). F. El poblamiento prehist6rico en la comarca de Hellfn-Tobarra. Murcia, 1981 

(Tesis de licenciatura inedita). Recientemente un resumen en la revista Al-Basil, n. 0 31, (Albacete, 
1992), pp. 183-227. Y, ademas, SERNA L6PEZ,). L. «El paleolitico en la comarca de Hellin
Tobarra». Historia de He/Un. Vol. II: Ponencias. (Murcia, 1991), pp. 13-21. 

4 Por ejemplo, C6RDOBA DE OYA, B. y VEGA TOSCANO, L. G. e:Elpaleolitico de la sierra del Segu
ra: proyecto de investigaci6n,.. I. Congr. de Hist. de Castilla-La Mancha ... Op. Cit. pp. 79-85, JIME
NEZ RAMIREZ, S. et alii o:El paleolitico de Ruidera. Alto Guadiana,., Cuadernos de Estudios Manche-
gos, n. 0 12 (1982). 

5 SERNA L6PEZ,J. L. «Hallazgos musterienses en la cuenca media del rio Mundo (Albacete)». Al-Basil 
n. 0 26 (Albacete, 1990), pp. 5-26. 

e El yacimiento de Villarrobledo est:i siendo estudiado por SERNA,). L., quien ademis prepara .... 
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yacimientos coinciden en tipologia y tecnicas con !as que se han detectado en la 
red hidrogrifica de! Mundo y en el yacimiento que aqui presentamos. Asi, son 
muy frecuentes los niicleos prismaticos y discoides, los cantos trabajados, !as bi
faces con cortex, los triedros, !as raederas, !as puntas levallois, los cuchillos de 
dorso natural, ... etc. 

Todos estos nuevos datos nos permiten empezar a establecer relaciones 
con los yacimientos de! Paleolitico Inferior y Medio de la region de Murcia', de! 
Levante espaftol8 y de Andalucia Oriental•. 

-+ una tesis doctoral sobre el Paleolitico en la actual provincia de Albacete. Su referencia sera obli
gada en el futuro. 

En el espacio geogrifico inmediato de Ciudad Real y Toledo, merecen destacarse: MARTIN 
AGUADO, M. El yacimiento prehist6rico de Pinedo (Toledo) y su industria triedrica, Toledo, 1963. 
QUEROL, M. A. y SANTONJA, M. El yacimiento Achelense de/ Pinedo (Toledo). Excavaciones Ar
queo/6gicas en Espaffa, 106. Madrid, 1979. CIUDAD SERRANO, A. Las industrias de/ Achelense Me
dia y Superior y los complejos musterienses en la provincia de Ciudad Real. Ciudad Real, 1986. lnsti
tuto de Estudios Manchegos. CIUDAD SERRANO, A. Industrias de cantos tallados en Ciudad Real. 
Aportaci6n al Achelense Inferior de la Submeseta meridional. Ciudad Real, 1986. 

En todos estos yacimientos encontramos Utiles, tipologias y tCcnicas de tallado que recuer
dan las Industrias detectadas por nosotros en la Fuente de Hellin (CJ. nota 3). 

7 Por ejemplo, y haciendo una somera selecci6n e incluyendo yacimientos no solamente del Muste
riense, MONTES BERNARDEZ, R. •El Paleolitico•, en Historia de Cartagena, tom. II. (Murcia, 
1986), pp. 35-92. MONTES BERNARDEZ, R. «Factores de distribuci6n de los yacimientos del Pa
leolitico Medio en Murcia». Coloquio sobre distribuci6n y relaciones entre asentamientos. t. 2. Ar
queologfa Espacial. (Teruel, 1984), pp. 159-164. MONTES BERNARDEZ, R. •La grotte de Los Avio
nes, Cartagena (Espagne)". Bull. Societe Prehistorique Fran~aise. Tom. 86, 2, pp. 40-44. Paris, 1984. 
MONTES BERNARDEZ, R. •Excavaciones en Cueva Perneras (Murcia)•. Noticiario Arqueo/6gico 
Hisptinico, n. 0 23. (Madrid, 1985), pp. 9-59. GARCIA DEL TORO, J. «La cueva de Los Mejillones: 
nueva cstaci6n del magdaleniense mediterrfuJ.eo espaiiol con industria 6sea». Ana/es de Prehistoria 
y Arqueologfa. (Murcia, 1985), pp. 13-22. MONTES BERNARDEZ, R.; RODRIGUEZ ESTRELLA, T. y 
MOLINA GARCIA, J. «El yacimiento Pleistoceno de La Fuente dejumilla (Murcia)•. XIX CAN. Vol. 
I: Ponencias y comunicaciones. (Zaragoza, 1989), pp. 21-35. MARTINEZ ANDREU, M. El magdale
niense superior en la costa de Murcia. Murcia, 1989. MARTINEZ ANDREU, M.; MONTES BERNAR
DEZ, R. y SAN NICOLAS DEL TORO, M. «Avance al estuclio del yacimiento musteriense de la Cueva 
Negra de la Encarnaci6n (Caravaca, Murcia)•. XIX CAN. Op. Cit. Vol. I: pp. 973-983. MONTES 
BERNARDEZ, R. Excavaciones arqueol6gicas en et yacimiento Paleolftico de Cueva Perneras (Memo
ria de fas campafl.as 4. 0 y 5. 0

). Murcia Arqueo/6gica, n. 0 2. (Murcia, 1990). MOLINA GARCIA, J.; AL
BERT RIQUELME, N. y VICENTE CARRENA, J. «El yacimiento Pleistoceno de la Fuente principal de 
Yecla (Murcia)». Yakka, n. 0 2. (Murcia, 1990), pp. 9-16. 

8 PERICOT, L. La cueva de/ Parpa/16 (Gandia). (Madrid, 1942). CSIC. Instituto Diego Vel:izquez. PE
RICOT, L. •La cueva de la Cocina (Dos Aguas, Valencia)». Archivo de Prehistoria Levantina, II. (Va
lencia, 1945), pp. 39-71. SOLER, J.M. El yacimiento musteriense de la cueva de/ Cochino (Villena, 
Alicante). Serv. Invest. Preh. Dip. Prov. de Valencia. Trabajos Varios; 19. Valencia, 1956. APARI
CIO,]. «El Paleolitico11, en Nuestra Historia. (Valencia, 1980), pp. 13-52. FORTEA PEREZ, F. J. «El 
Paleolitico y Epipaleolitico en la regi6n central del mediterr:ineo peninsular» Arqueo/ogfa de/ Pafs 
Valenciano. (Alicante, 1983), pp. 31-51. El autor habla de un musteriense abundante en numerosos 
yacimientos y de una prolongada perduraci6n del musteriense que «explicaria el hecho de que el 
Paleolitico Superior aparezca ya formado y algo tardlo ... •. VILLAVERDE, V. Cova Negro y su apor
taciOn al conocimiento de/ Musteriense valenciano. Tesis doctoral (Valencia, 1983). 

9 RIPOLL PERELL6, E. •Excavaciones en Cueva Ambrosio (VClez-Rubio, Almeria). Campaiias 1958-
1960•. Ampurias, XXII-XXIII. (Barcelona, 1961), pp. 31-48. BENITO, L. «Excavaciones realizadas 
en el yacimiento musteriense de la Cueva de las Grajas, Archidona (M:ilaga)». Noticiario ---> 
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No hay que olvidar, sin embargo, la importante cueva de! Niiio en Ayna10 

con pinturas rupestres fechadas en el Solutrense final o inicios de! Magdalenien
se. La iconografia es de algunos ciervos, cabras, caballos, t,b6vidos?, serpentifor
mes ... Dicha estaci6n rupestre nos indica una pervivencia y estabilidad de! po
blamiento durante el Paleolitico Superior, de momento muy pobremente repre
sentado por industrias liticas en todo el territorio. Hay que considerar, en rela
ci6n a nuestro trabajo, que presenta esta cueva un nivel con industria musterien
se. 

Ciiiendonos ya al curso bajo de! rio Mundo y a su red hidrogrifica, los iilti
mos descubrimientos revelan una intensa ocupaci6n o merodeo de pobladores 
en el territorio. El primer hallazgo en superficie fue realizado por el abad Breuil 
quien descubri6 en el Canalizo de El Rayo, en Minateda11 , un conjunto de indus
trias lfticas musterienses en cuarcitas, materia prima abundante por doquier. En
tre !as piezas habria que citar raederas, buriles, puntas levallois, perforadores, 
raspadores, percutores, nU.cleos discoides, ... 

En la decada de los sesenta Montenat detect6 el yacimiento al aire libre de 
la Fuente de Hellin que mis tarde seria •redescubierto• y prospectado de forma 
sistemitica por Jordin12 y analizado con detalle posteriormente"- Su cronologia 
es anterior, de! Achelense Medio. Los iitiles en un 90% estin realizados en nii
deos y lascas de cuarcitas; aunque se advierte el empleo de! silex. Entre los iiti
les destacan sobre lasca: denticulados, escotaduras, racdcras, pcrforadores, ras
padores, cuchillos de dorso,. .. todos retocados en general con percutor duro. 

___, Arqueo/6gico Hisplinico. Prehistoria, n. 0 5. (Madrid, 1976), pp. 39-54. BOTELLA, M. «la cueva 
de Ambrosio (Vi:lez-Blanco, Almeda)». XIV CNA (Vitoria, 1975). Zaragoza, 1977. CARRA CO, J. et 
a/ii. «La ocupaci6n musteriense en la cuenca media del rio Genil (Granada)». Cuaderno de Prehisto
ria, n. 0 3. (Granada, 1978), pp. 7-12. TORO, I. y ALMOHALLA, M. «Cueva Colomera, I (Caparace
na, Granada). Nuevo yacimiento musteriense en la provincia de Granada». Cuadernos de Prehisto
ria, n. 0 6. (Granada, 1981), pp. 9-15. BOTELLA, M. «Industrias musterienses y achelenses en la 
Cueva Hora (Darro, Granada)». Homenaje a L. Siret. (Sevilla, 1986). VEGA, G. «El musteriense de 
la cueva de la Z3jara I (Cuevas de Almanzora, Almeria)». Trabajos de Prehistoria, 37. (1986), pp. 

11-22. 
10 ALMAGRO GORBEA, M. «La cueva del Nifio (Albacete) y la cueva de la Griega (Segovia). Dos yaci

mientos de arte rupestre recientemente descubiertos en la Peninsula Iberica». Trabajos de Prehis
toria. Vol. 28. 1971, pp. 9-62. ALMAGRO GORBEA, M. «Descubrimiento de una cueva con arte 
rupestre paleolitico en la provincia de Albacete». Symposium Internacional de Arte Prehist6rico 
(Santander, 1972), pp. 475-497. HIGGS, E. S.; DADVIDSON, I. y BERNALDO DE QUIROS, F. •Ex
cavaciones en la Cueva del Nifio, Ayna (Albacete)». Noticiario Arqueol6gico Hisp{Jnico, n. 0 5 (Ma

drid, 1976, pp. 91-96. 
11 BREUIL, M. «Station mousterienne et peintures prChistoriques du Canalizo El Rayo». Archivo de 

Prehistoria Levantina. Vol. I. (Valencia, 1928), pp. 15-17. 
12 MONTES BERNARDEZ, R.; MARTINEZ ANDREU, M. y JORDAN MONTES, J. F. «El yacimiento pa

leolitico de La Fuente». Congreso de Historia de Albacete. Vol. I: Arqueo/ogia y Prehistoria. (Alba
cete, 1983), pp. 29-39. Albacete, 1984. 

13 MONTES BERNARDEZ, R. y RODRiGUEZ ESTRELLA, T. «Estudio arqueol6gico de un yacimiento 
achelense ubicado en La Fuente de Hellin y su contexto geol6gico regional». Al-Basil, n. 0 16 (Al
bacete, 1985), pp. 45-77. 
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Sohre niicleos, existen cantos trabajados, bifaces de buena factura, triedros, hen
dedores, picos, ... 

El yacimiento se benefici6 de la existencia de una gran laguna, con toda la 
riqueza de fauna y de materias primas que ello pudo significar. 

Otro importante yacimiemo al aire libre, esta vez con piezas elaboradas en 
lascas de! silex local de color blanco u oxidado, se encomr6 gracias a !as pros
pecciones de Jordan en la rambla de! Pedernaloso de Isso 14 y fue adscrito al mus
teriense. Aparecieron en superficie piezas levallois (lascas y pumas), raederas, 
raspadores, pumas de Tayac, buriles, cuchillos de dorso, denticulados, muescas 
y hendedores. 

Hallazgos menores y sueltos, de! Paleolitico Inferior y Medio, se han obser
vado en Tavizna, Talave, Terche, Abenuj, Vilches, Navazo de Agram6n,. .. etc. 
Quedan estos hallazgos sueltos para un posterior estudio y, en su caso, una pros
pecci6n mas cuidadosa y detenida. 

Las industrias liticas de! area, en definitiva y a rasgos generales, coinciden 
con !as detectadas en Castilla-La Mancha, tanto con sus caracteristicas de talla 
como en cierto arcaismo tipo16gico. El Paleolitico Medio presenta en ocasiones 
la pervivencia de bifaces (se ha llamado en ocasiones al musteriense regional co
mo de tradici6n y sustrato achelense ). 

DESCRIPCI6N GEOGRAFICA DEL YACIMIENTO Y APUNTES GEOL6GICOS 

Basta el presente, los yacimientos del Paleolitico Inferior en Castilla-La 
Mancha se han detectado en terrazas altas de los valles fluviaks de! Tajo y de! 
Guadiana. Es 16gico pensar en ciertos movimiemos migratorios de los grupos ca
zadores o depredadores a traves de la red hidrografica, tamo de los rios princi
pales como de los afluentes y arroyos secundarios. Los espacios endorreicos y 
lacustres, tan frecuentes en la Submeseta meridional, constituirian ademas para
jes id6neos para el deambular de las hordas y su supervivencia. En el Paleolitico 
Medio ya se detectan asentarnientos o presencias en abrigos rocosos aunque ce
diendo siempre a la atracci6n de los rios y sus valles. 

El yacimiemo al aire libre de El Polope se sitiia a unos 4 kms al Oeste de la 
ciudad de Tobarra, en una llanura emplazada emre el espol6n meridional de la 
sierra de Abenuj (al Norte) y !as laderas inferiores de la de Montesinos (al Sur). 
Antiguameme pudo formar el enclave un area lacustre. En efecto, !as liiminas de 
agua, los almarjales y !as lagunas, permanemes o estacionales, son muy frecuen
tes en el SE de la provincia de Albacete 15 y desde siempre, a lo largo de la Prehis-

14 MONTES BERNARDEZ, R.; RODRIGUEZ ESTRELLA, T. y JORDAN MONTES, J. F. «El Pedernalo
so: un yacimiento musteriense en superficie». Antropo/og(a y Pa/eoeco/ogla humana, n. 0 4 (Grana
da, 1986), pp. 67-85. 

15 Sobre los espacios hiimedos del irea circundante al yacimiento del Polope, ver: HERREROS RUIZ, 
J. A. Introducci6n al estudio de /as zonas hUmedas de la provincia de Albacete y su avifauna ---+ 
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toria y de la Historia, ban propiciado y favorecido la instalacion de grupos o co
munidades humanas. Es suficiente recordar !as lagunas de Ontalafia, de Petrola, 
de Alboraj, de Is so,. .. 

El paraje donde se sitiia El Polope esti recorrido y surcado por la rambla 
de! Rincon de! Moro, aldea enclavada hacia Poniente, y por la rambla homonima 
al yacimiento. Ambas vierten sus aguas hacia el Naciente, pero mueren inmedia
tamente antes de llegar a la poblacion de Tobarra. Estas ramblas llegan a formar 
terrazas colgadas pero muy erosionadas y casi aniquiladas. A unos 2 kms al NE 
de El Polope hay otro espacio semipantanoso que en la Prehistoria albergo una 
laguna y que durante el siglo XIX y principios de! XX presentaba un viejo balnea
rio, hoy en ruinas16. 

El yacimiento musteriense al aire libre se ubica sabre unos terrenos cuater
narios de! Prebetico Externo formados por la interseccion, por una parte, de 
mantos de arroyada y abanicos aluviales, donde aparecen conglomerados, are
nas y limos de inundacion y, por otra, por materiales aluviales con depositos de 
arcillas y arenas con gravas y cantos rodados de cuarcitas, en cantidad diversa 
segiin los puntos17 . Se trata de una gran planicie de inundacion y de una cuenca 
de recepcion de materiales de arrastre y de erosion, procedentes de los relieves 
inmediatos que ban formado glacis de cierto desarrollo. 

Las sierras citadas anteriormente, !as de Abenuj y Montesinos, estin consti
tuidas por dolomias y calizas que permiten la absorci6n de !as aguas pluviales y, 
en consecuencia, la creaci6n de acufferos de relativa importancia. Un sustrato 
impermeable de! Terciario, constituido por arcillas de! Mioceno y margas de! 
Triisico, permite la creaci6n de un nivel que garantiza grandes acumulaciones 
de agua represada y el nacimiento de fuentes y manantiales en los piedemonte 
de !as alineaciones montafiosas yen los parajes mas deprimidos 18 . De hecho !as 

-+ acuOtica. Albacete, 1987. CIRUJANO BRACAMONTE, S. Flora y vegetaci6n de las lagunas y hu

medales de la provincia de Albacete. Albacete, 1990. 
A unos 8 kms al Este encontramos otra laguna de origen lcirstico, en realidad una torca sa

bre materiales calcireos. En la actualidad se encuentra sometida a un proceso de hundimiento y 
de profundizaci6n por el efecto de la ruina de las b6vedas de simas. 

16 JORDAN MONTES,). F. y CONESA GARCIA, C. «Aguas termales y mineromedicinales en el valle 
bajo del rio Mundo (Hellin-Tobarra, prov. de Albacete). Aspectos geogrificos, hidrogeol6gicos, 
arqueo16gicos, hist6ricos y etnogrificos». Termalismo Antiguo. Aguas mineromedicinales, termas 
curativas y culto a /as aguas en la Peninsula Iberica. (Madrid, 1991). Espacio, Tiempo y Forma. Serie 

II. Historia Antigua, t. V. pp. 483-514 (Madrid, 1992). 
17 IGME. Mapa Geo/Ogico de Espafla. E. 1:50.000. Hoja n. 0 843 de Hellin. Tanto la edici6n de Madrid de 

1936 como la de Madrid de 1984. Ver mapa y piginas 10-11 de la primera y 33-34 de la segunda. 
18 Diversas aportaciones (muy dispersas y de complicada localizaci6n a veces) a la geologia comar

cal, ademas de la cartografia citada en la nota anterior: 
G6MEZ DE LLARENA,). G. «Observaciones sobre la geologia y fisiografia de los alrededores 

de Hell1.n» Boletfn de la Sociedad Espaflola de Historia Natural XXXIV, Abril-Mayo, 1934 (Madrid, 
1934), pp. 213·231 (texto). 

HERNANDEZ PACHECO, F. «Estudio fisiogrifico y geol6gico del territorio comprendido 
entre Hellin y Cieza». Anales de la Universidad de Madrid (Ciencias). Tom. IV. 1935. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1995, #37.



10 

mediciones realizadas en el primer tercio del siglo XX proporcionaron una can
tidad apreciable de liquido brotado en el manantial de el Polope: 30 litros/ 
segundo. 

En la actualidad, el punto concreto donde se ubican los hallazgos esti muy 
alterado por obras agricolas desde hace decadas. La extracci6n de arenas y aguas 
y !as zanjas practicadas por maquinaria, han creado un gran crater donde brota 
el liquido. En los mirgenes de dicha perforaci6n yen los taludes perifericos, en 
los cuales fueron amontonados los limos y los estratos destruidos por !as perfo
raciones, es donde se encuentran los utensilios. 

En superficie de! yacimiento aparecieron algunos fragmentos de la roca 
volcinica de Cancarix. Si bien su presencia, quizis, haya que explicarla en la 
posterior instalaci6n de un poblado eneolitico, similar al de la Fuente de Isso, en 
el Toladillo. Con dicha roca los habitantes de este yacimiento en el rio Mundo, 
elaboraron el 10% de sus hachas pulimentadas. Hay que advertir, en efecto, que 
algunos utensilios en roca de silex, muy pocos, pueden ser fechados en un Neoli
tico Final o en el Eneolitico. Como indicibamos anteriormente, la destrucci6n 
de la estratigrafia ha ocasionado, probablemente, un revuelto de capas y de ma
teriales de diferentes epocas prehist6ricas. 

Los restos y nucleos de silex tienen una doble procedencia. El silex blanco 
u oxidado se halla en cantidades ingentes en los parajes de Isso y de! arroyo de! 
Pedernaloso (afluente de! Mundo), a unos 12 kms al S. El silex acaramelado se 
encuentra tambien en proporciones notables en los parajes de Santiago de Mora 
y Mora de Santa Quiteria, a unos 12 kms al E. yen la vega de Camarillas (tambien 
perteneciente al Mundo). 

RESTOS FOSILES Y PALEOFAUNA 

No se han detectado en superficie restos humanos ni de la fauna de la epoca. 

-+ SANCHEZ DE LA TORRE, L. «Estudio hidrogeol6gico de los alrededores de Bellin-Santa 
Quiteria». Cuad. Geol. Iber. n. 0 I (1964). 

JEREZ MIR, L. «Bosquejo estratigrafico y paleogeografico de la Zona Prebetica en la regi6n 
de Isso-Elche de la Sierra-Moratalla (Provincias de Albacete y Murcia)». Boletfn Geol6gico y Minero, 
t. LXXXI-II. (1971), pp. 117-131. 

PENDAS, F. •Estudio hidrogeo16gico de la comarca Cazorla-Hellin-Yecla». Publicaciones de/ 

IGME, 1971. 
IGME. Mapa de rocas industriales (Escala 1: 200.000). Eiche. Madrid, 1976. 
NAVARRO HERV As y RODRiGUEZ ESTRELLA. •Caractedsticas morfoestructurales de los 

diapiros tri:lsicos de Hellin, Ontur, La Celia, Jumilla, La Rosa y Pinoso, en las provincias de Alba
cete, Murcia y Alicante». I Reuni6n Est. Reg. de Castilla-La Mancha y III Seminario Geograf. de Al
bacete. (Albacete, 1984). 

CAST ANO FERNANDEZ, S.; L6PEZ ROS, J. y DE MORA MORENO, J. "ltinerarios geol6gicos 
de la provincia de Albacete: Tobarra. Hellin. Minateda. Cancarix. La Celia». Al-Basit, n. 0 16. (Al

bacete, 1985), pp. 79-125. 
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Es deducible que fuera un Neanderthal el hacedor de los iitiles musterienses de
tectados en el Polope. 

Tampoco ha sido posible por el cariicter de la prospeccion superficial, ob
tener restos de fauna. Pero los estudios de yacimientos proximos si nos propor
cionan algunas informaciones validas. Asi, durante el Paleolitico Inferior, enJu
milla, en el yacimiento de la Fuente de dicha localidad (similar en cronologia e 
industria al Achelense de la Fuente de Hellin), los investigadores19 descubrieron 
la presencia de Equus cabal/us, Bos, Cervus elaphus y Capra. 

En el yacimiento de abrigo musteriense de Cueva Negra de Caravaca20 se 
detecto un amplio abanico de especies animales: lagomorfos, aves, tortugas, 
lobo-hiena?, rinoceronte, Cervus elaphus, Capra pyrenaica, Bos primigenius, 
equus, ... Esta fauna coincide b3.sicamente con la detectada en el musteriense cos
tero de Murcia, en concreto en Cueva Perneras (en donde hay que aiiadir el Sus 
scropha) y en la Cueva de los Aviones. 

Hay que advertir la enorme riqueza lacustre y de espacios endorreicos del 
area en epocas prehistoricas. Desde el Pleistoceno, factores naturales o bien de 
intervencion humana, ban ido reduciendo el niimero y la extension de dichas la
minas de agua. Pero durante el Pleistoceno aquellos lagos o lagunas sirvieron de 
aprovisionamiento de agua, de plantas lacustres y de caza a los grupos nomadas 
depredadores, tanto de Homo Erectus como de Neanderthales. Se ha afirmado 
que la Fuente de Hellin pudo constituir un Jago que en su origen alcanz6 hasta 
25 kms2 de superficie. Aunque las dimensiones s6lo fueran la mitad de lo calcu
lado en el Achelense, la extension seria notable y significaria una importante re
serva de materias primas y de comida. Aiiadamos a ello todas !as lagunas actuales 
que aiin subsisten (Ontalafia, Petrola, Alboraj), ademis de los almarjalcs de Cor
dovilla y Sierra y otros puntos hiimedos con manantiales de gran caudal (Azara
que, Cenajo, la Fuente de Hellin, Polope de Tobarra, ... etc.), para comprender la 
trascendencia de esos parajes con agua permanente y abundante. Ademis, tales 
sitios, suelen ofrecer materia prima de rocas diversas en cantidades abundantes, 
tanto en cuarcitas como en silex. 

INDUSTRIA LITICA: ASPECTOS TECNOLOGICOS Y ECONOMICOS 

lntroducci6n 

El conjunto litico del yacimiento musteriense de la antigua Laguna de El 
Polope, presenta importantes aspectos dentro de lo que supone la variabilidad 
del utillaje litico en el Paleolitico Medio (Dibble y Rolland, 1992). Sin embargo, 

111 CJ. Nota 7, p. 28. 
2 0 CJ. Nota 7, pp. 975 ss. Para una visi6n muy amplia en el tiempo y general, RIVERA NUNEZ, D; 

OB6N DE CASTRO, C. y ASENCIO MARTINEZ, A. «Arqueobotinica y Paleobotinica en el Sureste 
de Espada. Datos preliminares». Trabajos de Prehistoria, 45, (1988), pp. 317-334. 
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la totalidad de sus artefactos proceden de una prospecc1on y recogida 
superficial21 de! material ubicado en los 2.500 m 2 que actualmente definen el 
imbito espacial de! yacimiento, en torno a una pequefia laguna22 modificada 
muy diferencialmente en el tiempo geol6gico. 

Este aspecto, junto a la ausencia a priori de un registro estratigrifico, crea 
importantes dificultades a la hora de definir.el conjunto litico dentro de su apre
ciaci6n crono-estratigrifica. No obstante, a pesar de este serio inconveniente pa
ra la informaci6n arqueol6gica, hemos decidido analizar el conjunto total de ar
tefactos (n: 170) como una unidad interpretativa cerrada, ya que su recogida fue 
indiscriminada, con el fin de constituir un conjunto susceptible de serle aplicado 
un indice de variabilidad que conjugara criterios tecnol6gicos, aprovechamien
to de la materia prima y !as frecuencias de iitiles. Esta primera aproximaci6n de 
anilisis nos ha permitido poder establecer algunas concomitancias, inferencias, 
cuvariciunes y posibles dlvergenclas respecto a Ja estrategia de elaboraci6n de! 
propio conjunto litico, asi como de ciertas pautas relativas al asentamiento. 

Para la localizaci6n de! anilisis de esta industria litica, no hemos partido 
de! enfoque clisico basado en la distinci6n entre grupos de artefactos 
esenciales/no esenciales y iitiles/no iitiles (metodo Bordes). Independientemente 
de que nuestro conjunto no procediera de una unidad estratigrafica sellada. 
Puesto que en nuestro caso es muy relevante incluir como Utiles todas las lascas 
sin retocar o con minima modificaci6n de su horde (2-3 mm), a efectos de obser
var su covariaci6n juntu al resto de ii tiles (raederas y denticulados/muescas) en 
sus diferentes fases de remodificaci6n y reducci6n. Esta covarici6n, como mas 
adelante veremos, nos ha permitido, aunque muy t:imidamente, entrever ciertas 
pautas de comportamiento econ6mico en la dinimica global de! cunjunto litico 
en funci6n de! indice de reducci6n de los iitiles y de! aprovechamiento y restric
ci6n de la materia prima obtenible. De especial interes para comprender esta di
nimica supone, al mismo tiempo, la informaci6n obtenida a partir de lo que de
nominamos soportes de extracci6n (Fig. 2), es decir, niicleos, lascas extraidas y 
demis soportes (n6dulos, fragmentos naturales trabajados, ... etc.) que pudieran 
condicionar la dinimica de la cadena operativa mediante la estrategia de reduc
ci6n y uso de la materia prima. 

21 Los materiales proceden integramente de las sucesivas prospecciones que uno de los autores reali
z6 con motivo de la elaboraci6n de su tesis de licenciatura y para la carta arqueol6gica de la co
marca, disponiendo para aquellos afios de las autorizaciones y de los permisos oficiales corres
pondientes. 

22 Restos de otro antiguo almarjal se pueden apreciar hoy en dia en !as inmediaciones del abandona
do y ruinoso balneario de La Pestosa, unos 2 kms. al Norte y cerca tambiCn de la ciudad de Toba
rra. En Cl se hallaron algunos cantos trabajados fechables en el Paleolitico Inferior. Nuevas pros
pecciones podrlan situar un nuevo yacimiento, como en las estribaciones de la sierra de los Bu
hos, a unos 4 kms. al NW. Por consiguiente, todo el territorio circundante tuvo que estar en tiem
pos salpicado de varias y pequefias lagunas, con toda la riqueza que ello implica en caza, pesca, re
colecci6n de vegetates, abastecimiento humano. Un paisaje similar al que alln hoy se puede disfru
tar en la comarca de PCtrola, en las primaveras y otofios lluviosos. 
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La tipometria de los diferentes artefactos, especialmente la de los distintos 
tipos de lascas, ha sido realizada siguiendo criterios convencionales ya estableci
dos en otras ocasiones (Barton, 1987: App. I 208-214). Otras mediciones respec
to a la modificaci6n superficial de! soporte mediante retoque, sobre todo en rae
deras, han sido contrastadas con !as importantes apreciaciones tecnol6gicas de 
Dibble ( 1984 y 1987). Por ultimo, la denominaci6n de los diferentes utiles y ti
pos, sigue criterios admitidos comunmente para los complejos tecno-morfol6gi
cos de! Paleolitico Medio. 

V ariabilidad de la industria litica 

Antes de pasar directamente a analizar el conjunto litico musteriense de la 
laguna de El Polope, seria necesario explicar muy someramente lo que supone la 
variabilidad litica dentro de! Paleolitico Medio y, en concreto, como mas adelan
te veremos, c6mo esta dinamica general se ve reflejada en nuestro yacimiento. 

Actualmente es aceptado de forma general que el aspecto basico y dinami
co que subyace en la intervariabilidad de los conjuntos liticos musterienses, esta 
formado principalmente por distintos ajuares liticos que contienen diversos ins
trumentos cortantes en varias fases de utilizaci6n, desgaste y remodificaci6n de 
sus filos. Estos abarcarian desde !as lascas levallois hasta aquellas lascas exten
sivamente retocadas y modificadas (limaces, raederas convergentes, transversa
les,. .. etc). 

El otro elemento basico estaria representado por conjuntos con mayoria 
de denticulados y muescas que, aunque acompafiados por un tenue :indice de 
raederas -como veremos, tal como sc prcscnta en el utillaje de Laguna de El 
Polope-, cuando representan la mayor frecuencia de utiles, suelen incorporar a 
su conjunto un considerable indice de lascas/hojas sin retocar o minimamente 
reducidas. Este elemento constituiria tipo16gica y morfol6gicamente un Muste
riense con Denticulados (MD) (Dibble y Rolland, 1992). Traducidos ambos ele
mentos en indices de frecuencias de Utiles, las mis altas frecuencias correspon
derian a las raederas, mientras que las mas bajas estarian representadas por los 
denticulados/muescas. A grandes rasgos, y verificando en parte la clasificaci6n 
de Bordes (1953, 1981), estas dos secuencias corresponderian al Chanretiense y 
MD respectivamente (Rolland, 1977; Dibble y Rolland, 1992). 

Una vez hecha esta breve precision sobre la variabilidad litica general de 
los conjuntos musterienses, podemos pasar a analizar directamente nuestro 
ajuar litico que, coma veremos a continuaci6n, participa virtualmente de esta di
nfrmica de variabilidad. 

El conjunto litico de la Laguna de El Polope (LP) consta de un total de 170 
artefactos. En la Fig. 3 hemos representado porcentualmente parte de la secuen
cia obtenible de la reducci6n y transformaci6n de la materia prima, apreciando 
un claro predominio de una industria sobre lasca (77.64%) frente a un bajo 
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porcentaje de n6dulos de materia prima (5.88%) transformados en iitiles como 
picos, bifaces, rabots, choppers, que pudieran hacer variar la secuencia del con
junto litico hacia fades achelenses o, dentro de! Musteriense, hacia un Muste
riense de Tradici6n Achelense (MTA), como ya habiamos adelantado en la intro
ducci6n inicial. La industria de lascas esta representada por 132 (88 % ) soportes 
extraidos, correspondientes mayoritariamente a niicleos preparados que, aun
que configuran un timido porcentaje (n: 20, 11. 76%) de! total, sin embargo, des
de el punto de vista de su estrategia de reducci6n, clarifican parte de la tecnolo
gia empleada en la elaboraci6n de lascas. 

Las lascas presentan los siguientes tipos: 

-Lasca inicial (descortezado). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00% 
-Las ea de dorso natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 7 6 % 
- Lase a ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7. 64 % 
-Lascas desbordantes (no levallois) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 .88 % 
-Lasca levallois (procedentes muy probablemente de niicleos levallois 

deextracci6ndepuntas(Figs. 7.7y8.5) ...................... 2.35% 

)unto a estos soportes extraidos, hay que afiadir fragmentos naturales de 
materia prima retocados (5 .88 % ). 

Dentro de! conjunto de los niicleos, destacamos los siguientes: 

-Niicleos discoides de extracciones centripetas (Figs. 6.1 y 9.5) . . . . . . . 55 % 
-Niicleos piramidales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 
-Niicleos globulares ......................................... 15% 
-Nllcleos prism3.ticos de extracci6n polar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10% 
-Niicleos subpiramidales (con un elevado niimero de recurrencias) . . . . . 10% 

Hay que destacar, sin embargo, en esta representativa serie de nllcleos, la 
ausencia de niicleos levallois, tanto en su secuencia de extracci6n simple (prefe
rencial), como en la recurrente polar o bipolar. El tamafio mayor de los niicleos 
es de 1.5-7.5 ems., siendo el menor de 3.8-3.6 ems. La materia prima fundamen
tal es la cuarcita (80% ), mientras que el silex solo alcanza el restante 20%. Ba
sindonos en los discoides de extracciones centripetas (mayor representaci6n de 
la estrategia de reducci6n), observamos !as siguientes caracteristicas: escasas di
mensiones (dimension media (Orn): 6.95-5.5 ems.); escasa longitud lasca (longi
tud media (Lm) de lasca mayor extraida; 4.14 ems.) que, sin embargo, coincide 
con la Lm (4.6 ems) de! conjunto total de lascas; y unaescasa regularizaci6n en la 
preparaci6n <lei niicleo. 

Podemos identificar como pertenecientes a estos nficleos discoides centri
petos, a un conjunto de lascas (12.87%) configurado por parte de lascas ordina
rias (cicatrices de levantamientos centripetos en su superficie) y por las lascas 
desbordantes (Figs. 7.3 y 8.3) que suponen el aprovechamiento volumetrico 
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(Boeda, 1990: 65) del nucleo, reflejando en su superficie parte de !as huellas de 
!as extracciones centripetas, yen la parte opuesta al filo o horde, los restos de !as 
superficies preparadas de percusi6n del nucleo. Otras lascas ordinarias o simples 
podrian proceder igualmente de estos nucleos discoides; pero a veces su estado 
de conservaci6n (excesivamente rodadas) o su tamaiio, no permiten una adscrip
ci6n muy fidedigna. No obstante, hay que decir que gran parte de estas lascas or
dinarias presentan negativos de extracciones anteriores polares, reflejando una 
muy probable procedencia de nucleos prismaticos simples. Hasta el momento, 
no contamos con ningun montaje entre nucleos/lascas que pudiera darnos mas 
informaci6n al respecto. 

Los 132 soportes anteriormente citados ofrecen las siguientes caracterfsti
cas tipometricas (cm): 

Lm Am Gm % (Total Utiles) 

I. Inicial ..................... 4.91 4.35 1.81 12.87 
I. Dorso nat. ................. 4.71 3.45 1.46 15.15 
I. Desbord. .................. 4.65 3.30 1.16 7.57 
I. Or din aria .................. 4.26 3.18 0.88 61.36 
I. Levallois ................... 3.32 2.75 0.80 3.03 

Aqui podemos observar c6mo hay una gradual reducci6n de la superficie 
del soporte, desde !as lascas menos modificadas por retoque (lascas iniciales y de 
dorso natural) hasta las que ofrecen las mis altas frecuencias respecto a su trans
formaci6n en utiles mas modificados (raederas y denticulados/muescas) (lascas 
ordinarias). Este aspecto, como veremos, es debido a dos importantes inciden
cias: 

a/ a !as caracteristicas morfol6gicas de la materia prima que condiciona la extrac
ci6n de la primera lasca, imposibilitando, como aparentemente es nuestro caso, 
a veces el uso de tecnicas mas sofisticadas como la Levallois (mayor superficie y 
filo). 

bi a la reducci6n y modificaci6n a traves del retoque extensivo (Dibble y Whitta
ker, 1981), como succdc cspccialmente en las raederas. 

Las caracteristicas de los talones correspondientes a estos soportes son las 
siguientes: 

-Talones lisos ........................................... 44.69% 
-Talones facetados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.87% 
- Tai ones diedros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .84 % 
-Talones puntiformes ..................................... 15.00% 
-Talones corticales ....................................... 14.39% 
-Talones levantados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 78 % 
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Se observa un claro predominio de talones lisos (1. ordinarias mayoritaria
mente) procedentes de !as superficies de percusi6n preparadas de niicleos dis
coides, prismaticos polares y pirarnidales. 

Como resumen de este primer apartado, podemos, con ciertas reservas, 
afirmar que el conjunto litico se caracteriza por los siguientes puntos: 

1 / por una estrategia de reducci6n de los niicleos bastante simple, pero estanda
rizada y de alto rendimiento. Las extracciones centripetas de los niicleos discoi
des posibilitan aprovechar su superficie al mismo tiempo que, mediante la ex
tracci6n de lascas desbordantes, los mismos laterales de! niicleo son tambien 
aprovechados para la obtenci6n de unas lascas de morfologia similar a los cuchi
llos de dorso. 

21 junto a estos nllcleos preparados de aprovechamiento m:is econ6mico, encon
tramos otra relaci6n niicleos/lascas (prismaticos polares simples) que ponen de 
manifiesto un uso menos econ6mico de la materia prima, aunque este aspecto se 
completara en el aniilisis de la incidencia de reducci6n y modificaci6n de iitiles. 

3/ se aprecia un importante condicionamiento de la morfologia de la materia pri
ma, tanto en la estrategia de reducci6n de los nllcleos como en las caracteristicas 
de !as lascas extraidas. A nuestro juicio, esta restricci6n es, muy probablemente, 
la responsable de la no utilizaci6n de una tecnica mas sofisticada como la Leva
llois, la cual esta muy tenuemente representada en nuestro conjunto (3.03%) 
(Figs. 6.4, 7.7 y 8.5). 

Materia prima, caracteristicas e incidencia en la estrategia de reducci6n 

El uso y selecci6n de la materia prima desempeiia un muy importante pa
pel en nuestro conjunto litico a la hora de confeccionar unos tipos de Utiles con
cretos (raederas) y un tipo de retoque concreto (escamoso/escaleriforme). Pero 
este punto lo abordaremos con mayor detenimiento m:is adelante. La incidencia 
de la materia prima en el utillaje de! presente yacimiento en general esta en acor
de con lo que ha sido seiialado respecto a la influencia que ejerce en la primera 
lasca extralda; ademas de que, como ya hemos seiialado, la propia morfologia 
de! n6dulo condiciona la posterior reducci6n de! niicleo y sus extracciones re
sultantes, asi como la posibilidad de aplicar tecnicas de reducci6n de! niicleo 
mas sofisticadas como podria ser la Levallois (Dibble y Rolland, 1992; Fish, 
1981; Dibble, 1985; Tavoso, 1984; Fish, 1979: T. 24). 

En el yacimiento de El Polope encontramos las siguientes proporciones de 
materia prima: 

-Cuarcitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 .05 % 
-Silex ................................................. 22.95% 

Estas proporciones estan ocasionadas, parcialmente, porque la cuarcita es 
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aut6ctona de los parajes circundantes y forma parte de la antigua disposici6n 
geol6gica del sector. Sus caracteristicas morfol6gicas responden principalmente 
a los tipos nodulares, tabulares (en menor proporci6n) y fragmentos de tamaiio 
medio. Su estructura mineral6gica es de grano fino. Estas caracteristicas ban de
bido de influir en la selecci6n de n6dulos para emplearlos como nucleos, ofre
ciendo pequeiios tamaiios nodulares de dificil reducci6n y de extracci6n de las
cas de pequeiias dimensiones (v. supra). 

Por su parte, el silex es al6ctono (Fig. 1) pero su procedencia nose halla 
muy distance. Hay afloraciones naturales localizadas en Isso, a unos 12 kms al 
SW del yacimiento de El Polope, en Moray en Camarillas. El 80% del silex pro
cede de Isso, deducible por las caracteristicas morfol6gicas. Su calidad es acepta
ble aunque propicia la fractura debido a la discontinuidad estructural. El silex 
acaramelado, procedente de Mora o de Camarillas, es de mayor calidad aunque 
se presenta en pequeiios n6dulos prism:iticos que dificultan su preparaci6n para 
la extracci6n de grandes lascas. Este aspecto tiene una importante resonancia en 
el yacimiento de El Polope, ya que se ha comprobado la influencia que ejerci6 en 
las comunidades musterienses la distancia existente entre el lugar del asenta
miento y las canteras de materia prima en la cadena operatoria tecnol6gica y en 
sus productos finales (Tovoso, 1984). De hecho, en la laguna de Polope no en
contramos el mismo uso econ6mico en las dos variedades de materia prima. En 
la cuarcita observamos un uso menos econ6mico y mas indiscriminado (menor 
grado de reducci6n de utiles), mientras queen el silex encontramos un uso mu
cho m:is econ6mico que se traduce en una selecci6n predeterminada para un ti
po de utiles (raedera) y un mayor grado de reducci6n confrontar la selecci6n de 
materia prima para ciertas frecuencias de Utiles y sus respectivos grados de re
ducci6n. En los soportes de silex encontramos un mayor uso econ6mico al ob
servar un 80% de los soportes retocados con una reducci6n media del horde 
(extensiva) de 4 mm, frente a un escaso 20% de lascas sin retocar. Sin embargo, 
la aplicaci6n del silex no ofrece una intervariabilidad entre los distintos sopor
tes: 

l. 'ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l. de dorso natural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I. inicial ............................................... . 
l. levallois ............................................. . 
l. desbordantes ......................................... . 
l. fragmentos retocados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

65.21 % 
8.69% 

13.04% 
0.00% 
4.34% 
8.69% 

Sin embargo, ser:i en la confecci6n de raederas donde se apreciar:i el uso 
espedfico del silex frente a los denticulados y muescas. Este punto lo confronta
remos mas adelante. 
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Modificaci6n de los soportes: retoque e fndice de reducci6o de utiles 

Encontramos aqut un elevado porcentaje de lascas retocados (n: 125, 
83.33%) frente a un bajo indice de soportes sin retocar (n: 25, 16.66%). El tipo 
de retoque (reduccion) se puede agrupar -tras encontrar nodulos trabajados 
por cuestiones tecno-morfologicas- en dos categorias: 

a/ retoque abrupto .................................. : n: 117, 93.60% 
bi escamoso/escaleriforme ........................... : n: 8, 6.83% 

Es to supone tecnologicamente, como veremos al analizar las raederas del 
conjunto, un continuum en la relaci6n reducci6n/soporte. Por cuestiones meto
dologicas se contari como escaleriforme en el indice de raederas un retoque 
abrupto/escaleriforme. 

El retoque abrupto comprende un conjunto de lascas escasamente reduci
das (2-3 mm) junto al grupo de denticulados/muescas (74.35%, R: 2-6 mm), a los 
que se Jes ha realizado un retoque directo/inverso discontinuo indistintamente 
medio, distal o proximal, produciendo una modificacion del horde intensiva 
(denticulacion/muesca). El retoque correspondiente a una modificacion extensi
va (todo el horde del iitil) con diferentes grados de invasion, lo formarian el con
junto de raederas/denticulados oscilando entre una invasion minima de 2 mm 
hasta una maxima de 22 mm, siendo la invasion media de 4.78 mm (Rm). En este 
indice de reduccion cxtcnsiva de soportes, son las raederas las que contribuyen 
mayoritariamente a elevar la media de reducci6n. Como veremos, son los Utiles 
que presentan un mayor indice de modificacion (Fig. 5) y difieren sustancial
mente, en cuanto a morfologfa de retoque se refiere, respecto a los ii.tiles denti
culados. 

Cuando completemos este esquema de reduccion de iitiles con el indice de 
frecuencias de los mismos, podremos comprobar como el uso de la materia pri
ma covaria en relacion al tipo de iitil confeccionado. A pesar de contar el asenta
miento con materia prima in situ (cuarcitas), no apreciamos un determinante uso 
no economico en la confeccion y mantenimiento de iitiles: tan solo un 16.66% 
de soportes se encuentran sin retocar. Sin embargo, al establecer el indice global 
de iitiles y observar la covariacion que sobre este ejerce el porcentaje de lascas 
sin retocar o minimamente retocadas, apreciamos un mayor uso no econ6mico 
de la materia prima, es decir, se tiende a extraer nuevas lascas antes que mante
nerlas mediante reduccion de su horde (Dibble y Rolland, 1992; Rolland, 1977). 
No obstante, esta tendencia varia, como ya hemos seiialado, respecto al tipo de 
util y la materia prima seleccionada para su confeccion. 

Utiles 

La traduccion de este proceso tecnologico que supone la estrategia de re
duccion de los niicleos para la elaboracion de soportes y posterior modificacion 
en Utiles, es lo que vamos a comprobar a continuaci6n. 
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En la Fig. 3 hemos representado los porcentajes de 6tiles, pudiendo obser
var, como ya hemos seiialado, la importante inferencia que ejerce el conjunto de 
utiles cortantes (lascas sin retocar/minimamente retocadas (2 mm)) sobre los res
tantes grupos yen la secuencia global de! conjunto litico (Rolland, 1990: 72). 

Por otra parte, tambien podemos apreciar, aunque mucho mas timidamen
te, el n6mero (n: 10, 6.66%) de fragmentos naturales de materia prima retoca
dos y su considerable incidencia en el c6mputo total de 6tiles (n: 150, 88.23%). 
En este Ultimo, inmediatamente observamos c6mo !as mis altas frecuencias de 
6tiles se polarizan en torno a los grupos formados por denticulados/muescas (n: 
64, 44.66%), raederas (n: 23, 15.33%) y 6tiles cortantes (n: 45, 30%), siendo el 
resto de 6tiles muy poco representativos: choppers (Fig. 6.3): n: 4, 2.66%; bifaz: 
n: 1, 0.66%) (Nota 23). 

Como seiialamos al comienzo, respecto a la variabilidad de los conjuntos 
liticos, podemos apreciar c6mo nuestra industria litica encaja virtualmente den
tro de esta dinimica que supone la variabilidad de! Paleolitico Medio. A este as
pecto hay que aiiadir tambien el hecho muy significativo que refleja la ausencia 
de 6tiles tipicos de! Paleolitico Superior (raspadores, buriles, perforadores, 6ti
les truncados, etc.). 

Podemos resaltar respecto a este conjunto litico dos aspectos bastante sig
nificativos: 

a/ al confrontar en el indice total de 6tiles la incidencia ejercida por el grupo de 
lascas sin retocar/minimamente retocadas, observamos c6mo su porcentaje se 
acerca al grupo de denticulados/muescas, muy por encima de! grupo de raede
ras. Este aspecto refleja en parte !as caracteristicas representadas por la secuen
cia MD, que se ve acompaiiada por un uso poco econ6mico de la materia pri
ma (Dibble y Rolland, 1992) y la redundancia de un 6til determinado 
( denticulado/muesca). 

b/ Aunque podamos identificar nuestro conjunto litico con esta secuencia mus
teriense (MD), sin embargo, encontramos en el grupo formado por !as raederas 
( 15. 33 % ), en principio, una incidencia divergente: en terminos generates, en los 
conjuntos MD los indices de raederas (IR) portando el tipo de retoque 
escaleriforme/escamoso (IQ) suele ser inexistente (Bordes, 1953; 1981). No obs
tante, en nuestro conjunto litico, como mas adelante pormenorizaremos, el IR 
(15.33%) y el indice de este caracteristico retoque (n: 9, 39.13% ), es muy consi
derable. 

2. 3 Caracteristicas: pico: sobre lasca inicial; tal6n cortical; L: 5.8 cm, A: 4.8 cm, G: 2.8 cm; r: abrupto, 
2.5 nun; choppers (Fig. 6.3): sobre n6dulo; Lmax.: 7.4 cm, Lmin.: 4.2 me. Amax.: 6.1 cm, Amin.: 
4.8 cm; r: bifacial, m:ix.: 34 mm, min.: 14 mm; bifaz: sobre lasca inicial; L: 10.1 cm, A: 10.7 cm, 
G: 5.5 cm; r: abrupto (dorsal); tipo: parcial, amigdaloide con reserva envolvente). 
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En nuestra opinion, esta divergencia puede ser debida a dos elementos de 
suma trascendencia para la comprension de parte de la estrategia de! asenta
miento en cuesti6n: 

I/ el grupo de raederas con este peculiar retoque, puede reflejar un uso mas eco
nomico (mantenimiento mediante frecuentes reducciones) de la materia prima 
(Dibble y Rolland, 1992; Dibble, 1984; 1987). Si esto es asi, debemos esperar 
una relaci6n directa entre el tipo de materia prima y la frecuencia de reducci6n, 
es decir, la materia prima (silex) de mas dificil obtencion deberia ser empleada 
mayoritariamente para la confeccion de raederas y experimentar los mas eleva
dos indices de invasion de retoque (reduccion). 

2/ por otra parte, podriamos asistir a diferentes momentos de ocupacion de! 
asentamiento en los que el acceso a la materia prima (silex) estuviera fuertemen
te influido por !as condiciones climiticas, incidiendo respectivamente en el gra
do de mayor o menor economia respecto a la reduccion de los iitiles, debido a la 
mayor o menor cantidad de nodulos de silex introducidos en el asentamiento. 

Es evidente que ambos elementos son complementarios y requieren un es
tudio mas detallado de los agentes en juego. 

v ariabilidad en la frecuencia de utiles: raederas y denticulados/muescas 

Ambos grupos de iitiles ofrecen importantes series documentales liticas 
con relevantes aspectos economicos. Los denticulados/muescas por su morfolo
gia y posible funcion en trabajos de madera y hueso (Kantmann, 1970; Rolland, 
1981; Dibble y Rolland, 1992) y !as raederas por su indlce de reduccion y su mas 
especializada funcionalidad economica en trabajos de precision (Dibble y Ro
lland, 1992). De estas iiltimas, se ha demostrado analiticamente (Dibble, 1984; 
1987), en base a sus reducciones mediante retoque y subsiguientes modificacio
nes de sus soportes, como algunos tipos de raederas (simples -tipo 9 de 
Bordes-; dobles -tipos 12-17 de Bordes-; convergentes -tipos 8 y 18-21 de 
Bordes-; y transversales -tipos 22-24 de Bordes-), son el resultado de una 
mayor reduccion y subsecuente cambio en la morfologia inicial de la lasca y, por 
lo tanto, de! iitil en cuestion. Este aspecto, en parte, lo podemos apreciar para 
nuestro conjunto de raederas (Fig. 5), donde observamos diferentes indices de 
invasion de retoque, que se conjugan en una media de reduccion de 7 .65 mm. 

En funci6n de todos estos elementos, vamos a continuaci6n a analizar la 
intervariabilidad de estos dos grupos de iitiles en relacion con su soporte inicial, 
seleccion de materia prima y frecuencia de reduccion. 

Denticulados/muescas (Fig. 6.2; 7.2 y 9; y 9.1 y 3) 

Este grupo presenta la mas alta frecuencia de iitiles (n: 64, 44.66% ). Por ti
pos de soportes quedan agrupados asi: 
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l. inicial. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n: 6, 9.37% 
I. dorso natural ..................................... n: 12, 18.75% 
l. desbordante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n: 3, 4.68% 
I. ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n: 36, 56.25 % 
l. levallois ......................................... n: 1, 1.56% 
I. fragmentos ....................................... n: 6, 9.37% 

La morfologia de sus talones seria: 

t. puntiformes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
t. lisos ................................................ . 
t. diedros ............................................. . 

3.12% 
46.87% 

4.68% 
t. corticales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. 06 % 
t. levantados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.12% 
t. facetados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.37% 

La tipometria de soporte (indice total): Lm 4.42 cm; Am: 3.20 cm; y Gm 
1.09 cm. 

La selecci6n de materia prima seria: 

-Cuarcita ......................................... n: 54, 84.37% 
-Silex ............................................ n: 10, 15.62% 

Se afiaden 6 soportes en lasca y 4 en fragmentos. 

Raederas (Fig. 6.5; 7.1, 4, 5, 6 y 8; 8.1 y 2; y 9.2) 

Ofrecen una ocurrencia (n: 23, 15.33%) muy por debajo de la correspon
diente al grupo de denticulados/muescas. Por tipos de soportes quedan agrupa
das en: 

I. inicial ........................................... n: 3, 13.04% 
I. dorso natural ..................................... n: 2, 8.69% 
I. desbordante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n: 1, 4. 34 % 
I. ordinaria ........................................ n:15,65.21% 
I. levallois ......................................... n: 0, 0.00% 
I. fragmentos ....................................... n: 2, 8.69% 

La morfologia de los talones es la siguiente: 

t. lisos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.13% 
t. diedros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.69% 
t. corticales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 69 % 
t. levantados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 04 % 

t. facetados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 04 % 

t. sin clasificar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.39% 
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Tipometria de! soporte (indice total): Lm: 4.48 cm; Am: 3.66 cm; y Gm: 
1.06 cm. 

Selecci6n de materia prima: 

-Cuarcita .............................................. 52.17% 
-Silex ................................................. 47.82% 

Tipologfa: 

-simples laterales rectas ............................... n: 3, 13,04% 
-dobles ............................................ n: 7, 30.43% 
-convergentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n: 5, 21. 7 3 % 
-simples laterales convexas ............................ n: 5, 21.73% 
-transversales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n: 8.69% 
-dejetes ........................................... n: 1, 4.34% 

Retoque (reducci6n): 

-abrupto .......................................... n: 14, 60.86% 
-escamoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n: 6, 26.00% 
-escaleriforme ..................................... n: 3, 13.04% 

Esto supone una invasi6n media de retoque de 7.65 mm (ver Fig. 5). 

Por razones que a continuaci6n vamos a argumentar, hemos unificado am
bos retoques escamoso/escaleriforme en un s61o indicc (39. 13 % ). 

Esta unificaci6n es debida a criterios tecno-morfo16gicos, ya que desde 
Bordes (1961: 87 y 26) distinguiera en algunas raederas un retoque ecailleuse y 
scalariforme -con un paso intermedio entre ambos retoques (demi-Quina), apli
cado en soportes mas delgados-, cada uno formando un tipo por si mismo, sin 
embargo, actualmente, se analizan estos retoques como una secuencia de reduc
ci6n. Tanto desde el punto de vista de! analisis morfol6gico (Verjux y Rousseau, 
1986) como experimental (Lenoir, 1973), se ha probado la existencia de una re
laci6n entre el tipo de retoque y espesor de la lasca (mayores espesores: retoque 
escaleriforme; espesores mas finos: retoque escamoso) dentro de un proceso 
continuo de modificaci6n de su filo. A este respecto hemos de seiialar tambien 
que como en muchos conjuntos liticos de! SE levantino (musterienses), se ha 
apreciado una secuencia que afecta a la variabilidad de los iitiles mediante la mo
dificaci6n de sus hordes: !as lascas mas finas y anchas y de angulos menos abrup
tos son mis proclives a la remodificaci6n, mientras que las lascas mas espesas y 
estrechas presentan una mayor intensidad de retoque. De forma que la sucesiva 
remodelaci6n de! iitil causa un mayor incremento de su angulo y descenso de su 
anchura que influye directamente en el tipo de retoque (Barton, 1987; 1990). En 
estos Ultimos soportes, debemos esperar un tipo de retoque escaleriforme. 
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Esta incidencia puede ser observada, aunque con limitaciones cuantitati
vas, en !as raederas de! Polope: 

Retoque 

Escaleriforme 
Escamoso 

Gm/soporte 

1.50 cm 
0.85 cm 

Una vez indicadas las frecuencias de Utiles, es necesario, como sefi.alamos, 
ver la selecci6n y aplicaci6n de un tipo de soporte y materia prima determinado 
para la confecci6n de un 6til concreto. 

En la Fig. 4 hemos representado graticamente los porcentajes referentes a 
los tipos de lasca y materia prima empleados por los dos principales grupos de 
iitiles (raederas/denticulados, muescas). Al respecto, podemos apreciar !as si
guientes peculiaridades: 

a. No existe una fuerte intervariabilidad en la selecci6n de! tipo de lasca entre 
ambos iitiles. Ambos iitiles usan mayoritariamente lascas ordinarias en sus dife
rentes variables, aunque los denticulados/muescas suelen confeccionarse tam
bien considerablemente en I. de dorso natural. En cuanto a la tipometria de so
portes, encontramos ciertos contrastes entre ambos Utiles, especialmente en el 
hecho de que las lascas transformadas en raederas, a-Un experimentando impor
tantes reducciones (Fig. 5) convergentes y laterales de sus bordes (Rm: 7 .65 
mm), ofrecen valores similares e incluso mayores de superficie que los denticu
lados. Esto puede ser debido al hecho de escoger lascas mayores (Lm/Am) para la 
confecci6n de raederas. La gran variabilidad entre raederas/denticulados reside 
en la selecci6n de un tipo espedfico de materia prima (silex) para realizar mayo
ritariamente raederas. En la Fig. 5 citada queda grificamente patente el uso de si
lex para raederas (47.82%), frente al mayor empleo de cuarcita y escaso silex 
(15.62%) por parte de los denticulados. Por otra parte, apreciamos tambien c6-
mo el empleo de silex se centra mayoritariamente en !as raederas a !as que se Jes 
ha aplicado un retoque escamoso/escaleriforme (72.72% de! empleo total de si
lex para raederas). 

En gran parte, este aspecto puede ser debido a !as caracteristicas morfol6-
gicas de la primera lasca de silex que, debido a su textura y mayor filo, es mas 
propicia a ser extensivamente reducida y, por lo tanto, a ser transformada en 
raedera mediante una secuencia de retoque -escamoso/escaleriforme- que re
quiere, a su vez, una primera lasca poco espesa y ancha con una textura como la 
que ofrece el silex. Estas lascas serlan empleadas en tareas econ6micas m:is finas 
y especializadas (Rolland, 1981: 27). 
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CONSIDERAOONES PALEOAMBIENTALES: ESTRATEGIA DE ASENTAMIENTO 

En terminos generales (Dibble y Rolland, 1992: 14, Fig. 1.4), se ha aprecia
do que el declive progresivo de tecnicas mas sofisticadas (levallois) de reducci6n 
de niicleos, podia estar en relaci6n con el incremento intensivo -modelo 
semisedentario- de ocupaci6n de sitios particulares que darian lugar a un uso 
mas econ6mico de la materia prima (ta! y como es el caso de! asentamiento mus
teriense de la laguna de El Polope) durante el Wiirm II, salvando siempre las ca
racteristicas clim:iticas regionales. Barton tambien ha puesto de manifiesto esta 
incidencia en su ana!isis (1990: 29-30) de algunos asentamientos musterienses 
del SE levantino. El autor distingue, respecto al uso mas o menos econ6mico de 
la materia prima, dos categorias de asentamientos: los ubicados en mayores co
tas de altitud (Uplands, 600 mts) y los de menor altura (Lowlands, 150 mts). 
Aunque con el empeorarniento de! clima en el glacial pleno, las comunidades de 
los lowlands adoptarian el comportarniento que caracterizaria a los primeros (vi
sitas mas esporidicas al yacimiento, actitud menos econ6mica con la materia 
prima y estrategias de movimiento propias de foragers). 

Sin embargo, en nuestro caso tan solo contarnos con la evidencia que nos 
ha dejado parte de! asentarniento: un punto de agua estable que era visitado, pre
sumiblemente, con cierta frecuencia y usado como base estable debido tarnbien 
a la presencia de n1ateria prima para confeccionar l1tiles adecuados. En este caso 
podriarnos, tal vez, hablar de lo que Binford (1980; 1982) explica como tethered 
nomadism, es decir, lugares en los que se establecen locations o visitas continuas 
por sus caracteristicas determinadas: agua, animates y materia prima. En el caso 
de la laguna de El Po lope, estc aspecto puede explicarse de modo similar. El Pu
lope, y el conjunto de !as caracteristicas hidrogeol6gicas de! sector, forma parte 
de! subsistema Tedera (VY.AA., 1980) que pertenece al acuifero de Albacete, 
formando junto a la Fuente de Hellin, Fuente Escribano y Fuente Recueros (cota 
619, Tobarra), una importante reserva de agua que debi6 abastecer, diferencial
mente, el sector que nos ocupa (Fig. 1 ). Durante el Pleistoceno Superior, en fun
ci6n de! tipo de circulaci6n zonal mediterranea, el clima estuvo sometido a va
riaciones de temperatura y humedad (Butzer, 1957). Precisarnente en periodos 
de mayor aridez el abastecimiento de agua quedaria restringido a estas fuentes 
como puntos estables susceptibles de servir de asentarniento semisedentario. El 
uso econ6mico de la materia prima (silex) por parte de los hominidos de la lagu
na de El Polope, explicarla, en parte, las muy ocasionales visitas alas canteras de 
silex dentro de un radio de abastecimiento no muy arnplio y en el que el asenta
miento madre era siempre punto de referencia. 
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FIG. 6, I y 6, NUCLEOS, 2, DENTICULADO, 3, CHOPPER BIFACIAL, 4, DENTICULADO SOBRE 
LASCA LEVALLOIS, y 5, RAEDERA SIMPLE CONVEXA. 
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FIG. 7: LASCA DESBORDANTE, 2 y 9: DENTICULADOS, 1: RAEDERA Df:JETf:, 5 y 8: RAEDERAS 

CONVERGENTES, 4: RAEDERA SIMPLE LATERAL RECTA, 6: RAEDERA TRANSVERSAL, 7: PUNTA 

LEVALLOIS. 
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0 3 ~ 
FIG. 8: 1 y 2: RAEDERAS SIMPLES LATERALES CONVEXAS, 3: LASCA DESBORDANTE, 4: LASCA 
DE DORSO NATURAL, 5, PUNTA LEVALLOIS. 
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FIG. 9, 1 y 3, DENTICULADOS, 2, RAEDERAS LATERAL CONVEXA, 5, NUCLEO DISCOIDE (SILEX), 

4, PUNTA MUSTERIENSE. 

M. L. C. y J. F. J. M. 
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SOBRE LOS ORIGENES MEDIEVALES DE LA RODA 
(A prop6sito de una reciente reedici6n bibliogr:ifica) 

Por Carlos A YLLON GUTIERREZ 

En 1959 el Patronato de Cultura de la Diputaci6n de Murcia public6 una 
edici6n critica a cargo de Jose Ortega Lorca del manuscrito de fray Pablo Manuel 
Ortega Araque (Honrubia, 1691 - Mula, 1767) por este intitulado Descripci6n 
Chorographica de/ sitio que ocupa la Provincia Regular de Cartagena de mi P. S. 
Francisco'. La obra, escrita hacia 1756, qued6 sin duda inconclusa, yen ella apa
recen aspectos de muy diversa indole acerca de numerosas poblaciones del su
reste peninsular. Entre los datos que el religioso aporta, aparece una interesante 
explicaci6n acerca de la villa de La Roda en sus aspectos geogrificos e hist6ri
cos, asi como referentes a hombres ilustres y vida religiosa. Pero nos parece sin
gularmente importante el hecho de que se recopilen varios documentos y noti
cias relativos a los origenes medievales de la poblaci6n manchega. Con ocasi6n 
de la reciente publicaci6n por parte de la Academia Alfonso X el Sabio de Murcia 
de una edici6n facsimil de dicha publicaci6n de 1959 hemos vuelto nuestra aten
ci6n a esta rara y valiosa obra dieciochesca de! P. Ortega, que nos puede ayudar 
a esclarecer junto a otros titulos mis conocidos algunas cuestiones sobre la gene
sis de La Roda y su evoluci6n bajo el seiiorio de los Manuel. 

En un apendice documental de la Descripci6n Chorographica, el autor nos 
refiere que estando el en el archivo rodense hallo dos originales emitidos por 
don Juan Manuel, otro de don Fernando Manuel mas una copia de los mismos fe
chada el 23 de marzo de 1525. Esta copia incluia asimismo la transcripci6n de un 
cuarto documento, ya perdido en el siglo XVIII. A esto cabe aiiadir que dos de 
los aludidos diplomas -los fechados en 1350 y 1372-, al ser cartas de confir
maci6n obviamente hacen referenda a otros documentos. Gracias a la compro
baci6n de originales y copia, la transcripci6n que de ellos hiciera el P. Ortega 
ofrece suficiente fiabilidad, al tiempo que por su naturaleza podemos determi
nar algunos de los hitos mas importantes de la hoy ciudad de La Roda en SU pe
riodo de nacimiento. 

1 ORTEGA ARAQUE, (R. P. Fray) Pablo Manuel: Descripci6n Chorographica de/ sitio que ocupa la Pro
vincia Regular de Cartagena de mi P. S. Francisco (Edici6n a cargo de Jose Ortega Lorca), Diputaci6n 
de Murcia, 1959, 363 p. (Reedici6n facsimil, Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1994, 
363 + XVII p.) Bibi. Nol., sign. 11215.369. Esta obra esti incluida por Fernando RODRIGUEZ DE LA 
TORRE en Albacete en textos geogrtificos anteriores a la creaci6n de la provincia, I.E.A., Albacete, 
1985; pero no transcribe integramente la informaci6n dedicada a La Roda, que es la que nos ocupa 
(p. 83-85). 
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El top6nimo Roda, convenientemente revisado por Pilar Gil', procede de 
"arrotova, arrobda, rotova o rotoba, ruebda, rolda, rocova»3 , palabras todas ellas 
de origen musulmiin que aluden a la acci6n de vigilancia para el mantenimiento 
de la seguridad de los caminos, montes y puertos amenazados por expediciones 
de rapiiia en areas desprotegidas. Ahora bien, esta vigilancia debi6 originar el pa
go de un impuesto de seguridad como derecho de paso en el correspondiente 
puesto estrategico, de modo que tanto la imposici6n como, en nuestro caso, el 
lugar de su cobro acabaron asimilando el nombre de! acto de la vigilancia en si. 

Por su ubicaci6n en la ruta de trinsito de Toledo a Murcia, bien puede 
aceptarse la existencia en el actual emplazamiento de La Roda de un puesto de 
cobro de los referidos derechos de protecci6n4 • Las Relaciones Topogr(Jflcas de 
Felipe II ( 15 79) corroboran ta! idea tradicionalmente admitida aunque sin hacer
la fehaciente5 . Este punto de peaje puede remontarse incluso a tiempos de domi
nio islarmco. Varios elementos nos hacen aventurar ta! hip6tesis aun a falta de 
indicios de poblamiento andalusi en el noroeste de la actual provincia de Albace
te, a saber: 

a) la toponimia arabe de La Roda; 
b) el caricter prolongadamente fronterizo de este punto en epoca mu

sulmanai 
c) el ripido establecimiento de un alcaide en el lugar (si aceptamos la 

veracidad de un documento hoy perdido y que mas adelante referire
mos), que pudo aprovechar una construcci6n defensiva previa. 

Tambien !as Relaciones en su testimonio dudosamente documentado nos 
informan de las ruinas del castillo, supuesto heredero de la construcci6n adua
nera, asentadas en el iinico promontorio desde donde se domina toda la llanura 
circundante; y que ta! castillo -si bien sobre la base de una inverosimil tradi
ci6n local de base literaria- era de origen islimico6 . Tuviera o no este origen 
debemos en todo caso relacionar la fortificaci6n con el puesto de vigilancia y co
bra mencionado. 

La conquista de Alarcon en 1184 supone el surgimiento de una avanzada 
de contenci6n frente a la amenaza de los moros. A partir de este momento !as 
tierras meridionales adyacentes iriin siendo anexionadas a dicha villa, configu
r3ndose un alfoz de enormes dimensiones. 

2 GIL GARCIA, M. a Pilar: «Portazgo y almotacenazgo en La Roda de Albacete a fines de la Edad Me
dia•, Congreso de Historia de/ Se/Iorio de Villena, LE.A., Albacete, 1987, p. 219-225. 

3 TORRES FONTES, Juan: «Puerto de La Losilla: portazgo, torre y arancel», MiscelOnea Medieval Mur
ciana, IX, Universidad de Murcia, 1982, p. 61. 

4 Julio Gonzalez ha observado el fen6meno de creaci6n de nllcleos en rutas de transito de mercan
clas para cobrar impuestos de paso. vease su obra Repoblaci6n de Castilla La Nueva, Universidad 
Complutense, Madrid, 1975, 2 vols. 

5 Relaciones Topogrdjicas de Felipe II, fol. 487 r-v. 
8 Ibid., fols. 491 r, 494 r-v. 
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Ya en el siglo XIII !as tropas de Alarcon ocupan el area de ubicacion de! 
puesto de vigilancia y peaje de la robda. Alli se construyo o simplemente se reu
tiliz6 la fortificaci6n, de la que se darin numerosos testimonios escritos en epo
cas posteriores y que entonces seria utilizada para resguardo de algiin arriesgado 
cazador, de vigilantes instalados por !as autoridades cristianas o de algiin rarisi
mo viajero. Por consiguiente, ocupado de esta guisa el sector rodense, sus tie
rras quedan adscritas al concejo de Alarcon (en lo eclesiastico a Cuenca). Esto 
forma parte de un proceso repoblador que en un principio va destinado a asegu
rar !as poblaciones de niicleos mayores y mas estables, que bajo el poder islami
co ya gozaron de cierta envergadura (Huete, Alarcon, Alcaraz, Chinchilla ... ); pa
ra posteriormente, desde sus consolidados concejos, organizar el espacio en 
grandes circunscripciones concejiles. 

El ambiente belico de! momenta debio servir para, lejos de descuidar el 
castillejo, fortalecerlo en lo posible y otorgarle un alcaide dependiente de Alar
con. Asi parece desprenderse de un documento privado que el P. Ortega hallara 
en un volumen impreso en 1658 y bastante conocido en la historiografia con
quense7. Segiin aque!, el dato -no comprobable- mas antiguo que tenemos de 
La Roda refiere queen abril de 1240 los hermanos Vela Garcia y Urraca Garcia 
hicieron donacion de unas heredades que ellos tenian en Alarcon y Valera al mo
nasterio de San Millin(?). Entre los testigos de! acto notarial figura un tal Ferran
dez ( o quiza}ohan Gonz:ilvez), senior en Roda8 . Este titulo de senior debemos en
tenderlo mas bien como alcaide avanzado del concejo de Alarcon en estas tierras 
recien tomadas que necesitan un control militar y que deberin constituir una 
posicion clave de cara a una inminente conquista de la alqueria de Albacete. Por 
todo ello, aprovechando la guarnicion de los portazgueros pudo instalarse de in
mediato el alcaide castellano. 

Una vez que la frontera se hubiera alejado lo suficiente (Albacete se incor
pora a Alarcon en 1241; Chinchilla y sus alrededores son conquistados el si
guiente aiio) podia ya recuperarse de! !ado opuesto, con la seguridad que aporta
ra el alcaide, el puesto de cobra de la robda en el camino murciano, lo que senta
ba !as bases militares y materiales para el establecimiento de una poblacion mas 
o menos estable que pudiera beneficiarse de la proteccion armada y de los distin
tos servicios prestados a los transeiintes. Sin embargo, !as condiciones que ofre
ciera el lugar aiin no parecfa las mas propicias para atraer poblaci6n, tanto en lo 
relativo a seguridad como a posibilidades economicas, por lo que una vez asegu
rada la plaza, bien pudiera disolverse la guarnicion por algunos aiios. 

7 SUAREZ DE ALARC6N, Antonio: Relaciones Geneal6gicas de la cosa de /os marqueses de Trocifal, 
Condes de Torresvedras. Su varonfa, Ceballos, y por la casa y primer apellido, Suarez, Madrid, Diego 
Diaz de la Carrera, 1658. 

8 Asi se transcribe el fragmento final del texto: «Regnante el rey don Ferrando con su mugier dofla Joa
na en Burgos, en Toledo, en Legione, en Galecia, en Badallocio, en Baecia en todo se regno. Senior en 
Moya, Velasco, Ferrandez en Roda, Johan Gonzalvez, en Huete, Joan Boal, Gutier Ferrandez: facto 
Cartha in mense Aprilis sub Era 1278.- Joannes de la Forro scripsit». (ORTEGA ARAQUE, P. M.: Op. 
Cit., p. 313). 
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En cualquier caso, a partir de este momenta se inicia un dificultoso proce
so repoblador a cargo de! rey Alfonso X, ayudado por su hermano el infante don 
Manuel y el vasallo de este Sancho Ximenez de Lanclares9 . Demro de esta politi
ca de repoblaci6n, los futuros habitantes de La Roda iran recibiendo diversos 
privilegios y concesiones desde el mismo momenta en que se integre la pobla
ci6n en el seftorio villenense de! infante. Asi se desprende de la confirmaci6n de 
privilegios hecha por don Fernando Manuel 10 y de la informaci6n que aportan 
las Relaciones de Felipe 1111 . Se trata de! primer intento serio de crear una pobla
ci6n estable en el lugar. 

Pero a tenor de la persistente inseguridad de la comarca, dada por corre
rias de moros y de cristianos, asi como por conflictos internos, los proyectos de 
atracci6n de nuevos vecinos a La Roda no fueron suficientemente fructiferos. A 
la vista de! fracaso, priicticamente inevitable, algunos aftos despues -pasada la 
oscurisima etapa de su infancia- don Juan Manuel emprende una de las mas efi
caces politicas repobladoras de la Edad Media, de la que no sera ajeno el miniis
culo poblamiento rodense. 

Para los albores de la decimocuarta centuria la politica repobladora de don 
Manuel y de Sancho Ximenez no ha tenido todo el efecto deseado, aunque existe 
ya en La Roda un niimero suficiente de familias como para que don Juan Manuel 
proceda a segregar el pequefto niicleo respecto de la villa de Alarcon, seftalando 
el termino que corresponde a la recien nacida villa «para que se pueble mejor» 12

• 

Por azares de! destino el documento que extiende don Juan otorgando termino a 
La Roda se hallaba fuera de! archivo del concejo en 1525. De igual forma estaba 
extraviado en el siglo XVIII cuando el P. Ortega realiz6 las transcripciones. Afor
tunadamente y merced a ese «extravio» hoy dia es el (1nico que se conserva de 
los que el religioso tuvo conocimiento, con lo que se puede completar mejor la 
documentaci6n. 

En julio de 1319 !as condiciones de atracci6n y fijaci6n poblacionales en 
La Roda deben mostrarse insuficientes. Por consiguiente, en julio de dicho afto 
don Juan exime a sus habitantes de la obligaci6n de pagar cualquier tipo de pe
cho seftorial. Al no figurar especificados los tributos a los que la exenci6n se re
fiere, entendemos que se trata de los mismos que retira en 1336 a Chinchilla 
(servicio, fonsadera, pedido, yantar, etc.)"- Sin embargo esta exenci6n se realiza 

9 PRETEL MARiN, Aurelio: Don Juan Manuel, seflor de la /lanura (Repoblaci6n y gobierno de la Man
cha albacetense en la primera mitad de/ sig/o XIV), I.E.A., Albacete, 1982, p. 115. 

10 ORTEGA ARAQUE, P. M.: Op. Cit.: PRIVILEGIO TERCERO. 
11 Relaciones topograficas de Felipe II, fol. 493 r-v: « ... esta villa tiene muchos y notables previlegios y 

por descuydo de los pobladores estan en et archibo de Simancas, los quales concedio et ynfante don 
Manuel y se entiende esto claramente, porque a/gunos pueblos comarcanos, especialmente La Gineta 
la qua/ tiene un previlegio que le con-lredio e/ dicho Ynfante por et qua/ le conrede los previlegios, li
bertades y esenriones que tiene esta dicha villa de La Roda». 

12 PRETEL MARIN, A.: Op. Cit., p. 233: Apendice documental, Doc. n. 0 15. 1310, enero 12, Villarejo 
de Fuentes. 

13 Ibid., doc. n. 0 11. 
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puntualmente en un instante crucial para el sefior de Villena y sus poblaciones. 
Pocos dias antes habian caido frente a los moros granadinos los infantes don Pe
dro y don Juan, ante lo cual don Juan Manuel ripidamente reivindic6 la tutda 
de! rey Alfonso XI y se apresur6 a intervenir contra los musulmanes14 . Se inau
gura asi un nuevo periodo conflictivo en torno a dicha tutoria, lo que unido a 
nuevas correrias muslimes y a la rebeli6n de don Juan frente a los realistas (1327-
1329) paralizari casi todos los intentos de incentivar el poblamiento y el desa
rrollo del sefiorio 1•. 

Los afios 1334 y 1335 suponen un breve periodo de pacificaci6n y tranqui
lidad que don Juan Manuel aprovecha para reanudar su accidentada politica de 
repoblaci6n y de puesta en explotaci6n de recursos. Seri en esta fase cuando 
conceda a La Roda el llamado <<fuero de /as /eyes»16 , un cuerpo juridico que toda
via sigue aportando numerosas dudas a los historiadores acerca de su naturaleza. 

Perteneciente hasta pocos afios atris al concejo de Alarcon, la poblaci6n 
rodense se veia regulada juridicamente a traves de !as disposiciones de! fuero de 
dicha villa, de la familia de! fuero de Cuenca. Ambas regulaciones estaban conce
bidas especialmente con vistas a atraer pobladores a los niicleos pr6ximos a la 
frontera musulmana. Para procurarlo, se otorga a los pueblos correspondientes 
un sistema de amplia autonomia local, con gran protagonismo de la caballeria vi
llana, dilatadas exenciones fiscales y un derecho arcaizante ajeno a los cambios 
de la Recepci6n de! Derecho Comiin. En el momento de la segregaci6n de la al
dea, posiblemente no hubiera ningiin tipo de modificaci6n legislativa para esta, 
aunque la realidad asi lo exigiera. 

A lo largo de! reinado de Alfonso X estos fueros de frontera sufrieron un 
progresivo deterioro y su vaJidcz es a veces puramente nominal, contrastando 
con usos y disposiciones que contradicen tal regulaci6n juridica. La obsolescen
cia de! fuero de Cuenca, debida al alejamiento y paralizaci6n de! limite fronteri
zo, asi como a presiones oligirquicas y sefioriales, supondri en La Roda, al igual 
queen !as villas que se vayan desligando de Alarcon (Belmonte, Garcimufioz 17), 

la introducci6n de! citado fuero de /as /eyes. 
Poco se sabe con certeza de esta obra legislativa. Entendemos con Prete! 

que nose trata de! texto fijado por Alfonso X en 1255 16 -el Fuero Real, tambien 
llamado «de !as !eyes•-, pero si debe ser el nombre que se daria a un texto here-

14 Cuando don Juan concede la exenci6n de pechos a La Roda ( l 2-julio-13 19) aiin se encuentra en 
Montalbanejo -donde se halla desde varias semanas antes. No parece pues que se apresurara tanto a 
las acciones citadas. Ello puede atribuirse a una demora en la preparaci6n de sus unidades militares, 
a una tardia recepci6n de la noticia del obituario o simplemente a un error de transcripci6n en la fe
e ha del documento (ORTEGA ARAQUE, P. M.: Op. Cit., p. 343, PRIVILEGIO PRIMERO). 

15 PRETEL MARIN, A.: Op. Cit., p. 73 y 87. 
15 ORTEGA ARAQUE, P. M.: Op. Cit., p. 344, PRIVILEGIO SEGUNDO. 
17 RAMiREZ, Eusebio: «Privilegio eximiendo la aldea de Belmonte de la villa de Alarc6n», Revista de 

Archivos, Bibliotecas y Museos, afi.o XXXIII, julio-diciembre 1929, n. 0 7 a 12, p. 356-369. 
15 PRETEL MARfN, A.: Chinchilla medieval, I.E.A., Albacete, 1992, p. 83. 
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dero de aqufl, modificado en cada aplicacion singular, a la vista de sus sucesivos 
fracasos 19• En cualquier caso, el fuero de !as !eyes es el instrumento de que se sir
ve el rey, y en nuestro caso don Juan Manuel, para procurar reducir la autono
mla de sus pueblos regidos por el fuero de Alarcon/Cuenca20 . El nuevo fuero, 
mas oligarquico, se muestra favorable a los pecheros y sienta !as bases organiza
tivas de! concejo bajomedieval castellano, consagrando el sistema de elecci6n 
interna para los oficios entre !as familias de posteros. Con la nueva legislacion, la 
poblacion queda mas sujeta a la autoridad seiiorial y teoricamente pierde !as be
neficiosas exenciones de tributos tan comunes en los concejos regidos par los 
fueros fronterizos. Sin embargo, cada lugar ajusta la legislaci6n a su singulari
dad. De ahi que la concesi6n de! fuero de !as !eyes a La Roda no implica necesa
riamente la perdida de franquicias fiscales otorgadas en 1319. Estas disposicio
nes contradictorias se dan con don Juan Manuel en Chinchilla, con respecto al 
fuero de Alarcon21 . Cuando en 1350 Fernando Manuel confirme las cartas de pri
vilegio que su antecesor concediera a La Roda, mantendra tanto el fuero como la 
exencion de pechos. 

En 1337 don Juan concede carta-puebla a La Gineta. En este momento no 
hay duda de que la poblacion de La Roda tiene ya suficiente entidad para servir 
de referenda geografica en la ublcacion de la aldea de! Aljibe de La Gineta «que 
esta entre La Roda y Albo{'ele»22 . 

Finalmente sabemos que en una fecha imprecisa don Juan otorgo como un 
incentivo mas a la repoblaci6n de! concejo una reduccion o exencion en el pago 
de! diezmo. Esto bien pudiera tratarse de un caso similar al ocurrido en Villena, a 
quien en 1337 aquel confirm6 la exencion de diezmo y portazgo que otorgara en 
su momenta Alfonso X23 . Pero a falta de otra informaci6n afin, s6lo podemos 
constatar la noticia como un data aislado. 

Pese a !as dificultades que tuvo que afrontar don Juan Manuel para asegu
rar el poblamiento de La Roda, hemos de considerar exitosa su tenaz politica re
pobladora. Gracias a ella, treinta afios despues de la segregaci6n respecto a Alar
con, el n6cleo rodense ya figura en el testamento de don Juan como un pueblo 
suficientemente productivo, por lo que el sefior ordena en dicho documento 
venderlo junto a otros lugares al objeto de pagar sus mandas testamentarias. Esto 

19 Alcaraz lo tuvo en 1256 pero desaparece en 1272 y no fue caso aislado (PESET REIG, Mariano: «La 
dualidad de fueros del Marquesado de Villena en la Cpoca de don Juan Manuel», Congreso de His
toria de/ Sefforfo de Villena, LE.A., Albacete, 1987, p. 302). 

20 El fuero real no sustituye al fuero juzgo, vigente en otras :ireas pr6ximas (comarcas valencianas, 
Villena, algunas poblaciones de Murcia). 

21 PESET REIG, M.: Op. Cit., p. 300-301. 
22 CARRILERO MARTINEZ, Ram6n: «Aportaci6n documental al estudio de la historia de una villa del 

Marquesado de Villena: La Gineta (Albacete)i>, Congreso de Historia de/ Sei'lorfo de Villena, LE.A., 
Albacete, 1987, p. 88-89. Curiosamente Cste es el Unico documento castellano que sepamos nom
bre en vida al hijo del infante don Manuel como «Don Juan Manuel». 

23 PRETEL MARIN, A.: Don Juan Manuel, seilor de Ja llanura, p. 59. 
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no debio sin embargo hacerse efectivo pues La Roda siguio perteneciendo al 
sefiorio24 . 

Las muertes de don Juan (1348) y de! rey Alfonso XI (1350) dejan a los pue
blos de! marquesado expuestos a !as intrigas en torno a la figura de! nuevo rey. 
En medio de los temores que la situacion pudo suscitar entre los pobladores cas
tellanos, la villa de La Roda se apresura en 1350 a enviar a su mensajeroJuan Lo
pez de! Castillo a presencia de don Fernando Manuel a fin de que le de confirma
cion de cuantos privilegios y mercedes otorgara don Juan a sus vecinos. En el 
documento de confirmacion, fechado en Sevilla en eJ mes de junio se ratifican 
los diplomas ya referidos sobre termino, pechos, fuero y diezmos, y ademas se 
introduce por vez primera la expresion «mi villa de La Roda», con lo que tam
bien se confirma una situacion de liecho que no estaba avalada por ningiin titulo 
de villazgo, si bien dicha virtualidad hayamos de remontarla a los tiempos de la 
concesi6n del termino. 

Despues de seis afios de titularidad, pero de imposibilidad de regir eJ sefio
rio, eJ 13 de septiembre de 1372, don Alfonso de Aragon recibio a los procura
dores de! territorio de su marquesado, quienes le prestaron pleito-homenaje. 
Cuando renueve los privilegios de La Roda, se hara menci6n alas concesiones de 
los reyes pasados y de! infante don Manuel, concesiones de !as que los represen
tantes de la villa no tendran quiza constancia documental25 • Se trata, por supues
to, de una formula rutinaria, pues tambien omite !as concesiones que otorgara 
dofia Blanca Manuel -tutelada por ifiigo Lopez de Orozco-, caso de la dehesa 
boyal que, recibida con fecha de 11 de mayo de 1356, permitiria al concejo de 
La Roda articular su economla para conseguir asi su consolidaci6n definitiva co
ma villa. 

A la vista de los datos manejados, encontramos en La Roda un caso prototf
pico de poblacion surgida de !as inquietudes repobladoras de los Manuel. A pe
sar de la insolita tenacidad con que esta rama de la familia de Ios reyes de Castilla 
quiso activar la colonizacion de !as tierras manchegas y eJ desarrollo de sus nii
cleos, los avatares politicos demoraran una y otra vez la consolidacion de! po
blamiento. Es significativo el interes por parte de don Juan Manuel en convertir 
el camino real de Toledo a Murcia, al paso de! mismo por su sefiorio, en un rosa
rio de poblaciones estables que hicieran posible la puesta en explotacion de sus 
terminos. En realidad, de esta forma don Juan podria a largo plazo incrementar 
notablemente sus ingresos en materia fiscal. No queremos, sin embargo, restar 
valor al interes del seftor respecto de su vasallos, mixime si lo enjuiciamos en 
una epoca en que los nobles se preocupaban menos de efectuar mejoras en sus 
tierras que de procurar un rapido cobro de !as exacciones. 

z4 Ibid., p. 144. 
25 ORTEGA ARAQUE, P. M.: Op. Cit., p. 345, PRIVILEGIO CUARTO. El P. Ortega no pudo conocer 

el original, aunque sf la copia de este documento hecha en 1525. 
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Mientras se produce el timido crecimiento de La Roda, todos estos pueblos 
van a ir surgiendo torpemente y de modo paralelo. Minaya, aun a pesar de su 
temprana conquista (1213), no parece dar seiiales de vida siquiera, mientras Vi
llarrobledo, proximo a la ruta referida, comienza a tener una cierta entidad. Al
bacete, a la sombra de Chinchilla, tardara en dinamizarse y La Gineta, mas dete
riorada, aun en 1337 recibe el fuero de Chinchilla, cuando en otros lugares no 
lejanos ya se estin eliminando los fueros de frontera. Por su parte, La Roda, al 
ubicarse en el camino real y al verse suficientemente alejada de los concejos po
derosos (Alcaraz, Alarcon, Chinchilla) surgira con cierta prontitud, aunque algu
nos factores politicos, asi como la ausencia de una clara actividad comercial, que 
si tuvo por ejemplo Albacete, harin que esta villa pueda a fines de la Edad Media 
desarrollarse, frente a la mas limitada capacidad de expansion de La Roda. 

C. A. G. 
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CONTRIBUCION DE LA VILLA DE ALBACETE A LA DEFENSA 
DURANTE LA GUERRA DE 1542-1544 

Por M.• Pilar CORCOLES JIMENEZ 

A mi madre 

INTRODUCCI6N 

Durante su largo reinado, Carlos V se enfrent6 a numerosos rivales en su 
empefto por conservar integros sus dominios patrimoniales y mantenerlos uni
dos en una sola fe. La defensa de! ideal •paz entre los cristianos y guerra contra 
el infiel• le llev6 a librar muchas campaftas y a desplazarse a todos los rincones 
de sus extensos territorios. La rivalidad franco-hispana, que venfa de antiguo, se 
vio potenciada ante la presi6n suscitada por estar materialmente rodeada Fran
cia en todas sus fronteras por territorios que pertenecian al Emperador. El cho
que con el Imperio Otomano fue creciendo en intensidad a medida que este 
amenazaba a la vez !as fronteras orientalcs de! Imperio, !as costas mediterraneas 
y la misma Espana en colaboraci6n con sus aliados franceses o berberiscos. En 
Alemania la unidad de! Imperio, siempre delicada, se tambaleaba por el protes
tantismo, lo que oblig6 al Emperador a usar a la vez la negociaci6n diplomatica y 
la fuerza en nuevos conflictos armados. De esta forma las guerras con Francia sc 
transformaron en conflictos mas extensos: •El objetivo principal de la politica 
francesa era resistir el enorme poder de los Habsburgos, hostigandoles junta
mente con sus dem:is enemigos -los alemanes o los turcos-, tanto coma fuera 
posible en la parte mas sensible, como fueron Alemania, Italia o el 
Mediterr:ineo» 1. 

Es ampliamente reconocido que Castilla fue el fundamento econ6mico de 
la politica continental de! Emperador, lo que nose produjo sin resistencias. Si 
bien Castilla sentia como necesaria la defensa de la costa mediterranea frente al 
moro y al corsario, en una prolongaci6n de! sentimiento bajomedieval de •re
conquista», la guerra contra Francia fue sentida a menudo como guerra civil en
tre cristianos que obedecia s6lo a intereses politicos; de ahi que como dice Jover 
e:xistiese «una resistencia castellana a entrar en guerra con Francia» 2• Si la noble
za pudo vincularse a lo que de heroico y epico tenfan !as empresas imperiales, 
los pecheros se mostraron mucho mas sensibles a los aspectos econ6micos. 

El objetivo de este trabajo es mostrar la repercusi6n que los conflictos 

1 Lynch, John: Espafla bajo /os Austrias, Volumen I, 6. a edici6n, Barcelona: Peninsula, 1989, p. 98. 
2 Jover Zamora, Jose M. a: Carlos Vy los espafloles, Madrid: Rialp, 1987, p. 66. 
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hispano-franceses (yen concreto, la guerra de 1542-1544) tuvieron en una villa 
castellana, bastante alejada de! escenario de la guerra, como era Albacete. Aun
que la villa de Albacete no estaba directamente amenazada por el desarrollo de! 
conflicto, su integracion en la estructura de! Estado le obligo a contribuir con 
hombres y dinero, lo que no se produjo sin resistencia, como veremos. 

LA GUERRA DE 1542-1544: DESARROLLO GENERAL 

Esta guerra fue la cuarta que libraron Carlos V y Francisco I, rey de Fran
cia. Las razones de estas multiples confrontaciones se hallan no solo en el anta
gonismo personal, sino como sugerimos antes en el empeiio frances por librarse 
del cerco territorial al que le sometfa la monarquia carolina; a esto se uni6 el in
teres comU.n por varios objetivos italianos y el desarrollo de la conciencia nacio
nalista francesa. 

La tercera guerra (1536-38) habia terminado en Niza pactando treguas por 
diez afios. Incluso las relaciones entre ambos reyes parecfan ser mis amistosas 
que nunca, pues cuando Carlos V viajo desde San Sebastian a Bruselas a fines de! 
aiio 1539 lo hizo cruzando el territorio frances y fue excelentemente tratado. 
Sin embargo la posesion de Milin seguia siendo un tema candente, y !as negocia
ciones para llegar a un acuerdo pacffico mediante un compromiso matrimonial 
fracasaron. 

En 1540 Francia estrecho su alianza con Soliman el Magnifico, siendo con
ducidas las negociaciones por el diplomitico frances Rinc6n, embajador en 
Constantinopla. En el verano de 1541 Rincon y su acompaiiante Fregoso, que 
viajaban a Turquia, fueron muertos cerca de Casal de Monferrato, al parecer en 
una escaramuza con !as tropas imperiales. El rey de Francia protesto por la falta 
de castigo ante el asesinato de su agente, y esto, junta con la mala situaci6n en 
que se encontraba el Emperador tras el desastre de Argel, fue el pretexto para 
una nueva guerra. 

La guerra se inicio el 12 de julio de 1542 con la proclama de Francisco I 
desde Ligny, en la que daba orden de hacer una guerra «total» por tierra y mar, 
atacando a todos los subditos de! Emperador salvo a los de! Imperio, a fin de no 
atraerse la enemistad de los principes alemanes. Carlos V respondio prohibiendo 
a sus subditos el comercio con Francia y ordenando el secuestro de los bienes de 
los franceses que vivian en sus estados (vemos que la guerra tenia tambiCn un ca
riz economico). El estallido de la guerra obligo al aplazamiento de! Concilio tan
tas veces solicitado por Carlos V, que se habia fijado para el 1 de Noviembre de 
1542 en Trento; de ahi que el Papa Paulo III intentase una mediacion para dete
nerla que no dio los resultados apetecidos. 

Asi !as cosas, la guerra se desarrollo en tres frentes: el espaiiol, el italiano y 
el de los Pa:ises Bajos. El primer ataque frances se dirigi6 contra Perpiiiftn, con un 
ejercito de cuarenta mi! hombres y cuatro mi! caballos; sin embargo la plaza 
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habia sido fortificada por el duque de Alba y resistio el asedio, de forma que tras 
cuarenta dfas de sitio, los franceses tuvieron que retirarse sin atreverse a dar un 
asalto frontal. Simultaneamente el condestable de Castilla se encargo de la forti
ficacion de Fuenterrabia y Pamplona para defender la frontera de los Pirineos 
Occidentales. En Espaiia se habia puesto en marcha el mecanismo de recluta
miento de tropas, que incluia la peticion a la nobleza de pagar cierto niimero de 
soldados aunque en concepto de adelanto, dado el ma! estado de la Hacienda 
real; otro tanto se pidio a los prelados y alas ciudades (coma ejemplo puede ver
se la carta de Carlos Val arzobispo Tavera, recogida en el Corpus Documental de 
Carlos V, en la que se le encarga que reiina con gran diligencia cien hombres de 
armas •de la mejor gente que haya en vuestra casa y tierra, que esten lo mejor en
cabalgados y armadas que ser pueda" y les de paga por cuatro meses). Se conta
ba asimismo con el concurso personal de los nobles. 

En el frente italiano los franceses consiguieron conquistar la plaza de Che
rasco, mientras que el gobernador de Milan, marques del Vasta, defendia con 
exito el paso del Po hacia el Milanesado. 

El frente flamenco fue el mas activo: el duque de Orleans logro ocupar Lu
xemburgo y tomar su capital; el duque de Ci<':ves, aliado de Francia, devasto la 
zona meridional aunque no pudo tomar Amberes ni Lovaina. Sin embargo el 
triunfo conseguido con la ocupacion de Luxemburgo se perdio cuando el duque 
de Orleans lo abandon6 pur considerarse relegado por el rey, que tenia mayor 
interes en la toma de Perpiiian. 

De esta forma, al finalizar 1542 los resultados para ambos contendientes 
eran casi nulos. Dado que los Paises Bajos se habian mostrado como la zona mas 
vulnerable, Carlos V decidi6 ir personalmente a ese frente. Las Cortes castella
nas, reunidas en Valladolid, le habian concedido un servicio ordinario de tres
cientos millones de maravedis y uno extraordinario de ciento cincuenta millo
nes mas; el dinero habria.de pagarse en el trienio 1543-1545. Las Cortes de Ara
gon, que el mismo presidio en Monzon cuando la guerra ya habia estallado, le 
otorgaron sesenta y seis millones de maravedis y reconocieron por heredero al 
principe Felipe ( como vemos la aportacion castellana era sensiblemente supe
rior). 

Con todos estos preparativos el Emperador se aprestaba para marchar, de
jando como regente al principe; esta era la segunda regencia para Felipe, y si 
bien la primera (en 1539) habia tenido un cariicter nominal dada su corta edad, 
esta segunda fue haciendose mas efectiva de aiio en aiio, dada la madurez del 
principe y el hecho de que algunos de los principales miembros del Consejo de 
Regencia (el Cardenal Tavera, el Comendador Mayor Cobos, Don Fernando de 
Valdes, don Juan de Ziiiiiga y el duque de Alba) fueran muriendo en los aiios si
guientes. 

3 Fernandez Alvarez, Manuel (Dir.): Corpus Documental de Carlos V, Volumen II (1539-1548), Sala
manca: CSIC, 1975, p. 79. Carta de Carlos Va Tavera, Monz6n, 26 de julio de 1542. 
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Otros preparativos que se efectuaron antes de la partida del Emperador 
fueron el incremento de la escuadra del Mediterraneo con la construcci6n de 
seis galeras en Barcelona y el auxilio de la de Andrea Doria, para defender las 
costas contra los turcos, berberiscos y franceses; y la preparaci6n de otra escua
dra en el Norte mediante la requisa de barcos encargada a don Alvaro de Bazin 
para transportar tres mil infantes espafioles a los Paises Bajos (este sistema de re
quisa es una muestra de la penuria de la Armada durante este periodo ). Tambien 
se hicieron levas para el ejercito de tierra. Habia con todo ello un deficit en la 
Hacienda real de mas de doscientos sesenta y cinco millones de maravedis en 
1543, que se esperaba cubrir cobrando rapidamente la dote de la princesa Maria 
Manuela de Portugal, prometida como esposa al principe Felipe. 

El Emperador parti6 de Espana y desembarc6 el 24 de mayo de 1543 en Sa
vona, tras una travesia peligrosa (durante una escala obligada por las condicio
nes de! mar, escribiria !as Instrucciones publicas y las secretas para su hijo sobre 
el arte de gobernar, en !as que se mezclan los consejos privados, instrucciones 
sobre el buen funcionamiento de las instituciones, juicios personales sobre los 
minlstros, etc.). En Busseto se entrevist6 con Paulo III que le propuso la venta 
del Milanesado a cambio de una crecida cantidad de oro: sin embargo, y a pesar 
de la opini6n favorable del Consejo de Estado, que estaba constituido s6lo por 
castellanos y al que agobiaban cada vez mas los apuros econ6micos4 , el Empera
dor no la acept6. 

Tras la entrevista se inicia una •guerra-relampago• en la que Carlos V tom6 
sucesivamente las plazas de Dijon, Duren, Juliers y Roermond, obligando al du
que de Cteves a rendirse. El prestigio militar del Emperador se hallaba nueva
mente en alza, lo que unido al escindalo que produjo en la Cristiandad la acogi
da de la escuadra turca al mando de Barbarroja en los puertos franceses, hizo que 
los principes alemanes le concediesen subsidios en la Dieta de Spira. 

Aunque en abril de 1544 los franceses lograron en el frente italiano la vic
toria de Cerisoles, Carlos V desencaden6 una ofensiva sobre Paris: el 3 de sep
tiembre entraba en Epernay, poco despues en Chateau-Tierry, llegando a !as cer
canias de Meaux, a tan s6lo una o dos jornadas de Paris. El pinico consiguiente 
hizo a Francisco I solicitar la paz. El tratado se firm6 en Crepy el 18 o 19 de sep
tiembre de 1544: por el el rey de Francia renunciaba a sus pretensiones sobre los 
Paises Bajos y Napoles y aceptaba a cambio una soluci6n matrimonial sobre Mi
lano los Paises Bajos que no llegaria a realizarse. La paz se firm6 con tanta rapi
dez dados los agobios econ6micos de Carlos V y la mala situaci6n de Francisco I, 
pero no tardaria en quebrantarse pues las causas de rivalidad seguian siendo las 
mismas. 

En Espana los dafios sufridos habian sido minimos, pues las fortificaciones 

4 Las peticiones del Consejo al Emperador para que concluyese ripidamente la guerra ante la deses· 
perada situaci6n econ6mica fueron muy frecuentes, como puede verse en el Corpus Documental 
antes citado (nota 3). 
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de !as costas y los encatgos hechos a diversos nobles pata que organizasen la de
fensa (el marques de los Velez en Murcia, el matques de Aguilat en Cataluiia, el 
conde de Tendilla en Granada, etc.) evitaron daiios mayores. La flota de Batba
rroja s6lo logr6 saquear algunos lugares menores como Cadaques y Palam6s en 
Cataluiia o Villajoyosa en Alicante, y fracas6 en el asalto a Ibiza. 

CONTRIBUCI6N DE LA VILLA DE ALBACETE A LA GUERRA 

1. ANO 1542 

Las primeras noticias sobre la guerra que se conservan en la villa provienen 
de! libro de Actas Municipales. Son de! ayuntamiento de! 4 de agosto de 1542, 
en el que se da noticia de un mandamiento de! seiior gobernador de! Marquesado 
de Villena (el doctor Gamonal, por entonces) pata que se seiiale a dos oficiales 
de! ayuntamiento a fin de que en el plazo de seis dias acudan a !as Juntas que han 
de celebratse para determinat la gente con que le correspondia a la villa servir a 
su Majestad. Patece que esta orden venia acompaiiada de una carta-misiva de! 
Emperador que no se ha conservado. Los procuradores elegidos fueron Miguel 
Soriano y el bachiller Ruiz, que opusieron cierta resistencia. 

La Junta se debi6 celebrat antes de! 19 de agosto, pues con esta fecha los 
procuradores antes nombrados dan cuenta al ayuntamiento que han asistido a 
ella y piden se cumpla lo alli proveido. La Junta se habia reunido en Albacete y 
habia designado para esta villa 

... treynta ombres pagados por quatro meses a razon de tres ducados ca
d a mes con una esquadra y mas dos pagas de bazio, para lo qua/ y para 
otros gastos Jes pares9io que se debian rrepartir entre los vezinos peche
ros conforme a fas cedulas de su Magestad de otros seruicios que esta vi
lla a pagado quatrocientos ducados y porque en rrepartirse y cogerse po
dria aber dilacion que podria traer perjuizio al seruicio de su Magestad y 
porque mas bienemente se pueda hazer el dicho seruicio acordaron que 
debian tomar prestados los dichos quatrocientos ducados de personas 
particulares de esta villa que buenamente los puedan prestar y que se les 
pague cogido et rrepartimiento que dellos se hiziere ... 5 

En el ayuntamiento de! dia 22 de agosto se hizo el repattimiento, que com
prendia treinta y un vecinos, con cantidades que oscilaban entre los ocho y los 
cuatenta ducados cad a uno. 

En el mes de septiembre !as Actas municipales nos siguen proporcionando 
informaci6n. En el ayuntamiento de! dia 8 se ordena que la gente que estaba se
iialada (no consta cuindo se habia efectuado el seiialamiento ni los criterios 

15 Archivo Hist6rico Provincial (A.H.P.) de Albacete, Secci6n Municipios (Albacete), Libro 62, F. 259 r. 
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seguidos) para ir a la guerra estuviese a punto para partir; yen el del dia 9 se trata 
de traer al ayuntamiento todos los arcabuces y picas que haya para elegir los me
jores y darlos a la gente de guerra, a fin de que vaya bien armada. 

Una noticia indirecta sobre el sistema de reclutamiento nos la dan las 6rde
nes que se conservan del alcalde mayor Graciin Sanchez sobre la posibilidad de 
relevar unos soldados por otros. Como muestra puede verse la orden conserva
da de 19 de septiembre de 15426 por la que este hace saber al concejo de la villa 
de Albacete que ante el ha comparecido un vecino de la villa llamado Juan Alon
so, de profesi6n zapatero, para solicitar que no vaya a servir al rey un hijo suyo 
«buen ofirial de/ ofirio de rapatero, y no tiene otro para et sustento de su persona»', 
dado que ademas et tenia entregado otro hombre en su lugar «ques persona 
sufiriente y podra conplir por su hi}o»8 ; de manera que el alcalde mayor ordena 
que reciban al dicho hombre y no seiialen al hijo del zapatero para ir, so pena de 
diez mi! maravedis. Aunque no especifica en base a que criterios se seiialaban los 
hombres, si esta clara la posibilidad de que los que lograran presentar otro en su 
lugar se librasen del seiialamiento. En esta misma orden se manda salir a los sol
dados hacia Almansa. 

Dicha salida se verific6 el dia 20 de septiembre, entregando ese dia Benito 
Ruiz, en nombre del concejo de la villa de Albacete doscientos sesenta y cinco 
ducados al regidor Alonso de Morote que iba a conducir la tropa hasta Almansa 
cobrando ocho reales de sueldo por cada dia que se ocupase entre Ida, vuelta y 
estancia. Ademas le entreg6 ciento veintinueve ducados para pagar a la gente y 
cuatro ducados mas para su propio salario. Sabemos que Benito Ruiz habia sido 
el encargado de cobrar el repartimiento hecho para la guerra entre los particula
res, por lo cual cobr6 dos ducados. 

Como consta por una escritura otorgada por Alonso de Morote en la villa 
de Almansa ante el escribano piiblico Diego de Alcaraz, el dia 26 de septiembre 
entreg6 los cuarenta hombres que traia en nombre de la villa de Albacete al capi
tin Gaspar de Ayala, y pag6 tambien el dinero a que estaba obligada Albacete se
giin los repartos hechos en la Junta del Marquesado; dio asimismo una paga a la 
gente y dos pagas «de vacio• al capitin. 

Por una carta del rey publicada por Diego Torrente Perez• y fechada el 17 
de octubre se deduce que la gente de guerra que habia ido del Marquesado de Vi
llena no lleg6 a alcanzar el campo de batalla, pues Carlos V se limita a agradecer 
la presteza con que se ha enviado la gente y les concede la licencia, viendo que el 
ejercito de los franceses se habia retirado. Segiin esta orden debian volver bajo el 
mando de Gaspar de Ayala (para que no causasen des6rdenes a su paso) a sus 

8 A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Caja 359. Este documento puede verse en el ApCndice 
Documental, Documento I. 

7 A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (A/bacete), Caja 359. 
8 Ibidem. 
8 Torrente PCrez, Diego: Documentos para la historia de San Clemente (Cuenca), Vol. II, Madrid: 

Ayuntamiento de San Clemente, 1975, p. 103. 
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localidades respectivas, pagandoles el sueldo hasta el dfa que llegasen al Marque
sado; en cuanto al capitan, parece que se consideraba agraviado por el sueldo 
que se le habia seiialado (doce ducados al mes) considerindolo tan escaso que no 
le permitia mantenerse, por lo que el rey ordena que se le pague un sueldo ade
cuado a sus meritos y posici6n, sin especificar cuaI ha de ser este. 

Una vez que los soldados fueron licenciados, la Hacienda real se preocup6 
por ajustar las cuentas y ver si habia que devolver algo de los salarios por el tiem
po que no llegaron a servir, lo que refleja la escasez de dinero que padecia. En 
noviembre se recibieron en Albacete las 6rdenes reales, transmitidas por el alcal
de mayor Gracian Sanchez, para enviar informaci6n acerca de 

... los maravedis que se tomaron para pagar la genie de guerra quesla vi
lla enbio en servi{:io de su mageslad e de donde e comma se obieron e 
para hacer la cuenla con la persona o personas que llebaron encargo de 
pagar la dicha genie e para que se les pague prorrala lo que cada uno ga
no de sue/do desde e/ dia que partieron hasla el dia que la primera genie 
deste marquesado enlro en el ... 10 

Como para entonces ya se habia producido el relevo anual de cargos en el 
concejo (posiblemente el 29 de septiembre, como era tradicional), el alcalde 
convoca a los oficiales del afio anterior para que declarasen los dineros que se 
habian tornado prestados, lo que se habia gastado en !as pagas y lo recaudado en 
el repartimiento. El primer llamado a presentar !as cuentas fue el encargado de la 
cobranza de! repartimiento, Benito Ruiz, que parece habia recogido cuatrocien
tos treinta y tres ducados o lo que es lo mismo, ciento noventa y nueve mil 
ochocientos setenta y cinco maravcdis; f:ste justifica su empleo de la siguiente 
manera: cuarenta y ocho mi! maravedis se dieron en concepto de primera paga a 
la gente de la villa que iba a servir al rey antes de que saliesen de Albacete, ciento 
treinta y cinco ducados fueron entregados a Alonso de Morote para otra paga en 
Almansa y noventa y nueve mi! cuatrocientos cincuenta maravedis se entrega
ron por fin a un talJuan Ruiz que debia hacer !as dos pagas postreras, lo que uni
do a su salario como cobrador del repartimiento da una suma total de ciento no
venta y ocho mil ochocientos veinticinco maravedis; de esta forma, faltaban mi! 
cincuenta maravedis que el dicho Benito Ruiz debe devolver al encargado de! 
ayuntamiento. 

La toma de cuentas prosigue llamando a Alonso de Morote y a Juan Ruiz 
(que habia acompafiado a los soldados albacetenses en todo su viaje), se extiende 
durante ocho dias y resulta larga y complicada de seguir, por lo que porno resul
tar excesivamente prolijos nos vamos a limitar a seftalar lo que nos parece mas 
importante para el objeto de nuestro trabajo: !as pagas que recibian los soldados 
y los gastos que se derivaban de la organizaci6n militar. Los soldados recibieron 
cuatro pagas: una antes de abandonar Albacete, otra al salir de Almansa (ambas 

10 A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Caja 359. 
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ya vistas anteriormente) y dos mas durante el tiempo que dur6 el servicio (estas 
iiltimas de seis ducados por hombre cada una); ademas se les dio dinero extra en 
concepto de socorros (siete reales en una ocasi6n, que se pagaron a treinta y seis 
hombres, y otros cuatro reales en otra, que se dieron s6lo a treinta y cuatro 
hombres, quiza por haber tenido bajas). El salario de Alonso de Morote, que se li
mit6 a acompaiiarlos hasta Almansa, subi6 en total a dos mi! setenta y seis mara
vedis, ya que se ocup6 ocho dias en el viaje: dos en la ida (para recorrer los ape
nas setenta y cinco kil6metros que separan Albacete de Almansa), dos en la vuel
ta y cuatro que tuvo que permanecer en Almansa en espera de que llegase el ca
pitan Ayala, que no se encontraba aun alli cuando el lleg6 con los soldados. En 
cambio el salario de Juan Ruiz, que se encarg6 de !as pagas a los sol dados durante 
el viaje fue mucho mas elevado: el mismo declara que recibia tres pagas por el 
triple concepto de soldado, escuadra y pagador, lo que sum6 un total de diecio
cho ducados. Habia otros gastos menores: los que se pagaban de! pifano y atam
bor, que ascendieron a trescientos ochenta y un maravedis en Almansa y a siete 
ducados y setenta y cinco maravedis durante el camino; o los tres ducados que 
Juan Ruiz pag6 por un carro que le volviese desde Barcelona a Albacete. 

Una vez ajustadas las cuentas, el ayuntamiento comisiona a Francisco de 
Villena y Benito Ruiz para que conforme al tiempo que cada soldado sirvi6 y a 
!as pagas que se les hicieron averigiien lo que corresponde a cada uno y lo que se 
les hubiese pagado de mas lo devuelvan, de acuerdo a la real orden de octubre 
que hemos citado, la cual establecia que el salario debia abarcar hasta el dia en 
que la gente entrase de nuevo en el Marquesado: asi Juan Ruiz, que parti6 de la 
villa de Albacete el 20 de septiembre y regres6 a ella el 5 de noviembre s6lo ha
bia servido cuarenta y seis dias y habia cobrado en cambio pagas de dos meses, 
por lo cual habia de devolver el salario sobrante del segundo mes aunque e! pro
testase que «no quedo de conplir por et lo demas»11 . 

El Acta de! ayuntamiento de 18 de noviembre nos informa que se mand6 

... quel mayordomo de/ consejo cobre los dozientos e sesenta e rinco du
cados que esta condenado e que se vea et padron de los dineros que se 
tomaron prestados para la guerra para que se rreparta por et pueblo". 

En el ayuntamiento de! 1 de diciembre comparecen los seiiores Crist6bal 
de Alarc6n, alcalde, Francisco Alonso, regidor y el doctor Albarracin, asesor, y 
manifiestan que han llevado a Chinchilla !as cuentas de la guerra a manos de! al
calde mayor Gracian Sanchez, y una vez descontados los gastos que estan apro
bados, resulta que hay que hacer un repartimiento de trescientos cincuenta du
cados para acabar de pagar los quinientos treinta y cinco queen total se tomaron 
prestados de los particulares para pagar la gente de guerra. Esta podria ser la su
ma final de lo que la villa de Albacete gast6 en esta movilizaci6n de gente que ni 
siquiera lleg6 a entrar en batalla. 

11 A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Caja 359. 
12 A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Libro 62, F. 273 r. 
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2. ANO 1543 

Este afto, que es e1 central de la guerra, coincidi6 con una gran escasez de 
trigo en Albacete al haberse malogrado la cosecha por la sequia. Son numerosas 
!as quejas de necesidad de pan que se recogen en !as actas municipales a lo largo 
de los primeros meses de 1543, y se intenta poner algunos remedios parciales 
como el hacer repartimientos de trigo entre los vecinos mis ricos. Esta carestia 
no fue excusa para seguir contribuyendo a la guerra, como vamos a ver. 

El 31 de enero e1 ayuntamiento tuvo conocimiento de una carta de Carlos 
V, fechada en Madrid e1 2 3 de enero, cuando el Emperador se hallaba en plenos 
preparativos para salir de Espana, aunque no se refiere a esa intenci6n en la car
ta. El contenido de la misma pasa de !as noticias sabre los movimientos de! ejer
cito frances 

Theniendo avisos riertos que demas de la jente asi de pie como de cava-
1/o que se sabe que e/ Rrey de Franria a dexado y tiene en guarnirion en 
/as fronteras de Ruysellon y de Cerdania y de Fuenterravia y de San Se
bastian y de una vanda de alemanes que entretiene en la parte de Bur
deos y haze y apareja grandes provisiones de vituallas y cosas de guerra 
para tornar a tentar y provar si podra hazer a/gun ejeto en danno destos 
Rreynos ... 13 

a la orden, dirigida a !as ciudades, villas, prelados, grandes y caballeros de! rei
no, de tener apercibida gente al igual que e1 afto anterior para enviarla adonde 
sea necesario, seglln oportunamente se les comunicari por una nueva orden. 

Esta carta venia acompaiiada de una orden del gobernador del Marquesado 
de Villena, Francisco Mendez de Carvajal, fechada en San Clemente e1 dia 29 de 
enero, en la que acusaba el recibo de la carta real e insistia en su cumplimiento, 
como tocaba a unos siibditos fieles. Ambas llegaron traidas por un vecino de San 
Clemente. Una vez presentados la dicha cedula real y e1 mandamiento de! gober
nador, los oficiales de! concejo «lomaron el traslado de la dicha redula que traya e 
benia signado en forma e lo besaron e pusieron sobre sus caberas con el acatamiento 
deuido»14 . Se convoca a continuaci6n al resto de los oficiales que faltaban para 
juntarse en ayuntamiento e1 dia 2 de febrero. 

En este siguiente ayuntamiento se hace e1 sefialamiento de la gente que de
be ir en servicio de! rey: hay una relaci6n de los designados15 , citados por sus 
nombres o bien por referencias (<el hijo de Galiano., •dos hijos de Gines de 
Arroyo•, •el cuftado de Julian de Molina•), algunos se citan con su profesi6n 
(«Diego Martinez, herrero», «Juan Alonso, ~apatero», etc.); incluso aparece alglln 
voluntario ( •Fran~isco Cortes, de su voluntad• ). En total se designa a setenta y 
ocho hombres, tras lo cual se hace un preg6n con atabales para que los designa-

13 A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Caja 359. 
1 • Ibidem. 
111 Ibidem. 
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dos esten apercibidos con sus armas, so pena de la vida. Se les asigna un salario 
de tres ducados por mes, dandoles una paga por adelantado antes que salgan de 
la villa, como ya se hizo en el aiio anterior. 

El dia 11 de febrero se hizo en la plaza de la villa de Albacete un alarde «de 
todas /as personas desta villa e de fas armas que ay en ella e que saliesen de sesenta 
annos abaxo e de diez e ocho arriba»16 • Aunque el estado de los documentos es 
bastante malo, con muchas palabras ilegibles, y a pesar de que tampoco el escri
bano que lo realiz6 fue muy minucioso en e1 recuento (a menudo se limita a con
signar: «unas lanzas», sin especificar su nllmero), podemos efectuar una aproxi
maci6n al recuento total de hombres en edad de servir y de !as armas que habia 
en la villa. Con las limitaciones antes mencionadas, parece que se presentaron en 
el alarde doscientos veinti fin hombres, pero s61o habia doce caballos. Las armas 
de fuego (arcabuces, escopetas) eran igualmente escasas: s6lo dieciseis; en cam
bio las armas blancas (espadas, lanzas, lanzones, ballestas, alabardas, puftales, pi
cas, etc.) eran muy numerosas: aproximadamente trescientas cuarenta y nueve. 
S6lo cuatro hombres se presentan sin ninglln arma, pero la mayoria tienen mas 
de una, siendo la espada la mas comiin; algunos vecinos tenian un considerable 
armamento, por ejemplo «Benito Gonr;a/es, un cavallo e unas corazas e tres lanr;as 
e Ires lant;ones e dos rrodelas e dos espadas e una va//esta» "- Estos datos nos ven
drian a confirmar que los espaiioles del Antigua Regimen tenian a gala e1 portar 
armas, especialmente la espada, que de algiin modo era demostrativa de su con
dici6n honrada y de cristianos viejos; e incluso en una poblaci6n pequefta como 
era Albacete, existia un volumen de armas considerable (la escritura recoge la pro
fesi6n de los que acuden al alarde con sus armas: ninguno se nombra como hidal
go, hay sastres, zapateros, tintoreros, bataneros, hortelanos, tenderos, carreteros, 
alpargateros, mesoneros, ... Como curiosidad puede citarse a Juan L6pez, yerno de 
Pedro Hernandez, que acudi6 con unos naipes por todo armamento ). 

El dia 26 de febrero se realiz6 un nuevo alarde, mas completo, al que se 
presentaron trescientos doce hombres, con doce caballos, veintisiete armas de 
fuego, y nada menos que quinientas veintisi:is armas blancas, sin tener en cuenta 
!as armas que podriamos llamar defensivas (escudos, etc.). Veinticuatro hombres 
aparecieron sin armas, algunos solicitaron que se les entregase un arcabuz o una 
pica. En este alarde se presentaron tambien seis hombres a los que se registra co
ma «escuadras», con el armamento de la escuadra y el suyo propio, siempre 
cuantioso. 

Hecho ya el seftalamiento de la gente y el recuento de los hombres y armas 
con que podfa contar la villa, el Emperador envi6 otra carta, con fecha de 28 de 
febrero, que no se recibiria en la villa hasta el 15 de marzo. Comienza dando 
cuenta de nuevos movimientos de las tropas francesas, que se aproximaban a las 
fronteras de Ruisel16n, Fuenterrabia y San Sebastian, y ordena tener apercibido 

11 A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Caja 359. 
17 Ibidem. 
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«el numero de gente con que hese marquesado nos servia el anno pasado quando en
tro el exerr;ito de/ dicho Rrey de Franr;ia por el condado de Rruysellon e se puso so
bre Perpinnan, para que pueda partir syn dilar;iom>1 8 . Con el fin de evitar los de
s6rdenes que se habian producido el afto anterior, cuando se envi6 la gente con 
capitanes que no tenian la suficiente experiencia y se Jes dieron pagas por ade
lantado, el Emperador habia decidido (segiin comunica en la carta) nombrar di
rectamente a los capitanes que habian de conducir la gente desde !as ciudades, y 
seiialar por si mismo los salarios y el modo de pagarlos 

... no le aveys de dar fa los capitanes] mas de a rrawn de setenta my// 
maravedis por anno e treynta ducados para la bandera y a/ferez y cabos 
y otros ofir;iales de la conpanya paga doble y a los arcabur;eros a my/I 
maravedis y a los piqueros a nover;ientos e que al tienpo que parta la 
genie no les hagays pagar mas de un mes e que aviendoles servido media 
de otro se les paga otra paga y asi como fueren syrviendo an de ser paga
dos, porque dandoles e/ sue/do }unto jueganlo e quedan perdidos e de 
aquy vienen a sur;eder /as deshordenes y rrobos que fazen ... 19 

Notifica tambien su prop6sito de marchar a Barcelona y pasar desde alli 
adonde mas conviniere. 

Como ya hemos visto en otras cartas reales, esta llega a la villa de Albacete 
acompaftada de un mandamiento de! gobernador de! Marquesado de Villena en 
el que resume el contenido de la carta de! rey, insta a su cumplimiento, y en esta 
ocasi6n seiiala tambien que envia a cada pueblo la raz6n de lo que ha de pagar en 
contribuci6n a los gastos de la guerra 

.. . lo que cada r;ibdad e villa paga cada terr;io lo vereys por un memorial 
que enbio firmado de my nonbre y de/ presente escrivano conforme al 
qua/ podeys ver como el dicho millar a rrazon de/ anno es cabe /os di
chos quatror;ientos e quarenta e dos maravedis y de/ dicho marquesado 
se quentan /as villas de Otiel y e/ Canpillo de Altobuey porquestas dos 
villas e la gente que les pertener;e va fuera deste marquesado y sy a/gun 
pueblo se juntare con este marquesado segun /os honbres se juntaren a 
de pagar ... 20 

Aunque no se nos ha conservado la relaci6n de lo que correspondia pagar, 
lo conocemos por otras fuentes21 : en la asignaci6n de dinero que el gobernador 
Mendez de Carvajal hizo para el pago de !as milicias se citan veinticinco pueblos 
de! marquesado, de los que Iniesta ocupa el primer lugar en cuanto a la cuantia 
de la contribuci6n (seis mi! quinientos seis marevedis), seguida por Chinchilla 
(seis mi! cuatrocientos noventa), Albacete (seis mi! doscientos setenta y dos) y 

18 A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (A/bacete), Caja 359. 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
2 ' Torrente Perez, Diego: Op. cit. 
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San Clemente (cinco mi! setecientos dieciseis maravedis). 
Otra novedad aparece en el mandarniento de! gobernador ( que cita tarn

bien una carta misiva que eJ mismo ha recibido de! Emperador como origen de la 
orden): se suprimen las Juntas de! Marquesado, aduciendo como razones eI que 
al estar las contribuciones seftaladas no es necesario realizar ninguna delibera
cion, lo que ademiis ahorra gastos. Quiza esta medida se debia al deseo de sosla
yar posibles protestas sabre las contribuciones. 

Para cumplir dichas ordenes, eI 17 de marzo se junta eI ayuntamiento y en 
eJ dan razon los oficiales de como «muchos de los questan sennalados para la gue
rra no quieren yn>'2 • Tenemos aqui eI primer indicio de una resistencia popular a 
ir a la guerra, que puede explicarse por la falta de arnenaza directa en Albacete, 
eI sentimiento contrario a las guerras contra Francia que hemos comentado en 
la introduccion y la misma carestia que sufria la villa. Se ordeno prender a los 
hombres'que estando seftalados se negasen air, encerrandolos en la carcel hasta 
que diesen fianzas; al dia siguiente (18 de marzo) se hizo un alarde en la villa al 
que solo acudieron veinticuatro hombres ( quiza la fuente este incompleta, pues 
la diferencia con el alarde anterior es demasiado grande; pero en el caso de ser 
real indicaria eI cansancio y la falta de entusiasmo por estas demostraciones en
tre los vecinos de la villa). Cuando eI 26 de marzo vuelve a repetirse el alarde 
acuden cuarenta y ocho hombres, algunos los mismos que habian acudido al Ul
timo. 

En vista de la situacion se reiine el ayuntamiento para tratar de convencer 
a los que se negaban a ir: se les lee la cedula real y eI mandamiento del goberna
dor para que se sientan obligados a cumplirlos, se les promete que seran pagados 
puntualmente y seran ademas acreedores a la gratitud <lei concejo, y por si fucra 
poco se les arnenaza con las penas que pueden sobrevenirles si no cumplen la vo
luntad real: ser declarados traidores y perder la vida ademiis de la confiscacion 
de sus bienes. El documento completo puede verse en eI Apendice Documental 
(Documento II). 

No sabemos eI resultado que obtuvieron estas admoniciones, pero lo cier
to es que algunos de Ios oficiales <lei concejo debian estar complicados en ciertas 
triquiiiuelas para evitar el servicio. Esto se deduce de la reunion de! ayuntarnien
to <lei dia 28 de marzo, en la que se dice que 

... muchos ofir;iales cada uno de por si fuera de/ ayuntamiento sacan de 
la lista de la guerra e de la memoria de/la a algunas personas de los que 
estan sennalados para yr en servir;io de su magestad e /os restan de /os 
padrones [ ... ] Por tanto que para hefetuar lo susodicho e nose haga co
sa que sea en debservir;io de Dias e de su magestad, hordenaron e man
daron que ninguno de los que estan sennalados para yr en el dicho 
servir;io que quedan firmados de /os dichos sennores ofiriales ni jurados 

22 A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Caja 359. 
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se saquen ni despidan de/ dicho sin que todos esten juntos ... 23 

Se esperaba con este acuerdo impedir sobornos o favoritismos que deter
minasen que los oficiales cambiaran a su antojo !as listas de los sefialados, sin 
que esto pudiera hacerse mas que por el conjunto de! ayuntamiento. 

El mes de marzo resulto especialmente conflictivo, pues el mismo dia 28 se 
desencadena un conficto con el lugar de La Gineta, que era jurisdiccion de la vi
lla de Albacete, al no haber enviado este lugar los hombres ni e1 dinero que se le 
habian sefialado en el reparto. El ayuntamiento de Albacete envia a Juan Lopez 
de Anguix, jurado, para que se reiina con los alcaldes de La Gineta y cuide que se 
lleve a cabo el sefialamiento de la gente y e1 envio de! dinero 

... vos mandamos fa los a/ea/des de/ lugar de La Gineta] que vos junteys 
luego con et sennor Juan Lopez de Anguixjurado e hagays et dicho sen
nalamiento y enbieys la dicha jente para et domingo primero que viene, 
ansi mismo para e/ dicho dia ayays conpelido a los susodichos [Juan de 
Alarc6n, Francisco de Alarc6n, Pero Sanchez de Alarc6n y los hijos de 
Pedro de Alarc6n, moradores en et lugar de La Gineta] que enbien /os 
dichos dineros contenidos en et dicho mandamiento [uno anterior, que 
no se ha conservado] ... 24 

El dia 29 se reiine Juan Lopez de Anguix con los alcaldes de La Gineta, An
dres Benitez y Gonzalo Serrano, a los que les habia sido notificado e1 manda
miento qui: acabamos de transcribir. Anguix sefiala para ir en servicio de! rey a 
tres hombres: Jorge Hernandez, Benito Martinez de Perez y Quilez de la Pefia, lo 
que desencadena las protestas de los alcaldes 

.. . en quanto a serbir los dichos Ires honbres para et dicho efeto, que en 
aquello se haze agravio a este dicho lugar porque es mucho rreparti/le 
Ires honbres conforme a los que la dicha villa a de dar, y que basta ques
te dicho /ugar de dos honbres y que por personas mas desocupadas sen
nalavan e sennalaron al dicho Jorge Hernandez e a Martin Gomez hijo 
de la Cardosa, moradores en el dicho lugar de La Gineta, porque /os 
quel dicho sennor Juan Lopez de Anguix, Jurado, a senna/ado son los 
dos dellos personas casados e ocupados ... 25 

Entonces Anguix alega que el alcalde Gonzalo Serrano estuvo en Albacete 
el primer dia de la Pascua anterior y el ayuntamiento de la villa le comunico que 
debia sefialar cinco hombres para el servicio y que los debia enviar el segundo 
dia de Pascua, sin que protestase entonces. Dado que habian pasado el segundo y 
el tercer clia de Pascua sin que apareciesen, Anguix fue enviado a La Gineta don
de hizo averiguaciones y por consejo de uno de los regidores de La Gineta sefialo 

23 A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Caja 359. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
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a los tres hombres a que nos hemos referido antes, que al parecer tenian fama de 
personas desocupadas. Ya que no pueden llegar a un arreglo, la cuestion se remi
te de nuevo al ayuntamiento de la villa. 

En lo que si est an de acuerdo es en el dinero que han de dar, lo que curiosa
mente no suscita protestas: se ordena a los que habian de prestar el dinero que lo 
entreguen, bajo amenaza de multas y prision. 

El dia 30 de marzo los alcaldes de La Gineta parecen claudicar y seiialan pa
ra ir en servicio de su majestad cuatro hombres: Jorge Hernandez, Martin Gomez 
hijo de la Cardosa, Mateo de Denia el mozo y Francisco Armero hijo de Juan Ar
mero 

... lo qua/ dixeron que hazian e hizieron por cunplir con lo que les Jue 
mandado por los dichos sennores justirias regidores de la villa de Alba
cete, puesto que en mandarles sennalar quatro hombres deste dicho lu
gar se les a /echo e faze notorio agravio, lo qua/ entienden contradezir e 
sobre ello pedir justiria ante quien viere que /es converna ... 26 

No sabemos ante quien llevarian sus protestas los alcaldes de La Gineta, pe
ro si conocemos por un documento fechado el dia 31 de marzo de este aiio las 
razones que Jes asistian para negarse a enviar tantos hombres; el documento es 
una alegacion que el alcalde Gonzalo Serrano hace ante el ayuntamiento de la vi
lla de Albacete, y en el dice 

... que sennalasemos quatro hombres para el dicho effecto Jue muy agra
viado contra e/ dicho lugar e concejo de La Gineta porque de quarenta 
hombres con que esta villa e su tierra sirve a su magestad no es Justo que 
de la decima parte et dicho /ugar de La Gineta, pues es notorio que de 
noventa vezinos o moradores que a/Ii ay /os veynte son francos y de los 
otros ay mas de quinze viudas, por manera que no tiene el dicho /ugar la 
veyntena parte de venrindad des ta villa[ ... ] Porque de mas de lo susodi
cho los moradores en et dicho lugar todos son labradores que harian fa/
ta en sus lauores si oviessen de yr a la guerra, lo qua/ rredundaria en per
juizio de la republica ... 27 

Como se ve por este documento, la villa seiialaba para completar el contin
gente de tropas que debia enviar cierto numero de hombres de los lugares de su 
jurisdiccion (en este caso, la decima parte). Las protestas fueron tenidas en cuen
ta por el ayuntamiento de la villa, que accedio a seiialar solo tres hombres de La 
Gineta, que fueron Jorge Hernandez, un tal Xerez y el hijo de Juan Armero. 

Aunque en Albacete no se recibiria hasta junio, el dia 1 de mayo Carlos V 
envi6 desde Barcelona una carta anunciando su partida fuera de los reinos de Es
pana. Ademas de dar noticias sobre el movimiento de los franceses y sus aliados 

28 A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Caja 359. 
27 Ibidem. 
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los turcos, el Emperador habla sobre las razones que le mueven a partir «aunque 
nuestro deseo es destar en estos Rreynos»28 : de una parte el gran peligro en que se 
hallan sus reinos y lo importante que es en esta situaci6n tomar todas las medi
das posibles, y por otra el «ver si se podra hallar camino para tener paz en la cris
tiandad como sienpre lo avemos deseado»29 ; promete que su ausencia seri lo mas 
breve posible (en realidad, tardaria muchos aftos en regresar a Espana). En todo 
esto podemos ver la intenci6n de halagar y apaciguar los posibles recelos que 
una nueva partida del Emperador podria despertar en los sensibles castellanos, 
que ademas acababan de concederle importantes subsidios. Por otra parte anun
cia que deja como regente a su hijo el principe Felipe, encargando que se le obe
dezca y acate como a et mismo y se cumplan sus mandamientos. 

Tambien se refiere en esta carta a la gente que esta sefialada para ir a la gue
rra, la cual no habia partido aiin al parecer 

Quanto a lo de/ preribimiento, aunque /as cosas estan en e/ stado questa 
dicho, por no averse ofresrido hasta agora cabsa sufiriente no se os a 
hescripto que enbiasedes la genie que aviades de enbiar pero todavia os 
tornamos a encargar questeys aperribidos yen horden para queen escri
biendoos e/ serenisimo prinripe la podays enbiar ... 30 

Esta carta fue comunicada por el gobernador del marquesado de Villena, 
Francisco Mendez de Carvajal, (cuya gobernaci6n por cierto estaba a punto de 
terminar, pues con fecha de! mismo 1 de mayo Carlos V envi6 una Real Orden al 
licenciado Vicedo para que hiciese el juicio de residencia al dicho gobernador), a 
los concejos de fas ciudades, villas y lugares de! Marquesado el dia 8 de junio de 
1543 desde San Clemente, donde et la habia recibldo el dia anterior. Nada se di
ce sobre las causas de tanto retraso, pero si se nos proporciona en el mandamien
to de! gobernador una informaci6n interesante: la forma en que debia presentar
se la orden. 

Segiin lo que se contiene en el mandamiento, el mensajero que llevaba la 
carta real y el mismo mandamiento debia presentarlos ante uno de los alcaldes o 
a un minimo de dos regidores, a continuaci6n debia reunirse el ayuntamiento 
para leerla y hacer la ceremonia de acatamiento, inmediatamente debia sacarse 
un traslado de las 6rdenes y devolver los originales al mensajero para que partie
se sin dilaci6n. En algiin caso el mensajero presentaba la carta directamente ante 
el escribano piiblico para que sacase el traslado, y luego el escribano debia encar
garse de notificarlo al ayuntamiento. Se estipulan asimismo el sueldo (con cargo 
a los Propios) que debia recibir el mensajero segiin el camino recorrido (en este 
caso un cuartillo de plata por cada legua de ida y vuelta) y a quien correspondia 
pagarlo (por ejemplo, el trayecto entre la ciudad de Chinchilla y la villa de Hellin 

21 A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Caja 359. 
2 11 Ibidem. 
30 Ibidem. 
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lo debfan pagar a medias la villa de Tobarra -situada en el mismo carnino, ocho 
kil6metros antes- y la de Hellin). 

Hasta julio no habria nuevas noticias, esta vez en forma de carta de! princi
pe Felipe. Desde Valladolid, el dia 11 de julio, el principe informa a !as ciudades, 
villas y lugares de! Marquesado de Villena sobre los movimientos de la armada 
turca al mando de Barbarroja, compuesta de ochenta galeras y mas de cuarenta 
galeotas31, fustas32 y otros bajeles; el dia 16 de junio habia sido avistada en el fa
ro de Mesina y se temla que, en uni6n de la armada francesa, atacase Cartagena o 
!as costas de! Reino de Valencia. Siendo tan grande el peligro, ordena que !as 
huestes concejiles esten a punto para acudir en socorro de Valencia o Cartagena, 
segiin !as 6rdenes de! duque don Fernando de Aragon, virrey y capitan general 
de! Reino de Valencia, ode Andres de Avalos, corregidor de Cartagena. 

En cumplimiento de esta carta (que fue comunicada con caricter urgente 
por el alcalde mayor de Villena) se orden6 en la villa de Albacete poner bandera 
•en la parte acostumbrada», pregonar que !as personas sefialadas para la guerra 
estuviesen apercibidas y hacer un nuevo alarde, que se hizo el dia de San Salva
dor. En este alarde s6lo se registraron veinticuatro hombres y cinco voluntarios 
(la documentaci6n esti incompleta). 

El mes de agosto fue prolifico en acontecimientos, canto en el asunto de la 
guerra como en la organizaci6n municipal, pues en el se decidiria la venta de 1as 
regidurias para allegar fondos transformando enormemente la composici6n de 
los ayuntamientos y !as relaciones de poder en los mismos. Varnos aver estos 
acontecimientos por orden cronol6gico. 

El dia 6 de agosto el principe envi6 dos cartas: una dirigida al marques de 
Los Velez y otra al marquesado de Villena. La de! marques esta redactada en tono 
familiar y hace referenda a una comunicaci6n anterior (de! 10 de julio) por la 
que se le habia encargado que estuviese apercibido con la gente de su casa y tie
rra para acudir en defensa de Cartagena o Valencia ante un eventual ataque tur
co; ahora le da mas noticias sobre los movimientos de la Armada turca, que esta
ba repostando en Marsella, y del ejercito y armada francesa, y le pide que pase a 
Cartagena para defenderla, llevando hacia alli la gente de! Marquesado de Ville
na, la de Murcia y la de Lorca. Parece que el marques estaba en carnino hacia la 
Corte para solventar un pleito que tenfa con Mula, pero en atenci6n a las cir
cunstancias el principe ha decidido paralizar el pleito para que el marques vaya 
hacia Cartagena desde el sitio en que tenga conocimiento de esta carta (el mar
ques de Los Velez al que se dirigia la carta era don Pedro Fajardo, que moriria en 
1546). 

La carta dirigida a !as ciudades, villas y lugares de! marquesado de Villena, 
aunque de tono formal, tiene un contenido similar en cuanto alas noticias sabre 
el movimiento de los enemigos. Su esencia es comunicar al marquesado de 

3 1 Galeras menores, de diecisCis a veinte remos. 
32 Buques ligeros, usados coma exploradores. 
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Villena el nombramiento que ha hecho en la persona del marques de Los Velez 
para que obedezcan sus 6rdenes y acudan las tropas que hay seftaladas a la defen
sa de Cartagena. 

El marques de Los Velez se dirigi6 al marquesado de Villena en unas cartas 
en las que les notifica el nombramiento de que ha sido objeto (acompaft:indolo 
de un traslado de la carta del principe) y concede su poder a Alonso Faura, alcal
de de la villa de Velez Blanco para que vaya al Marquesado de Villena a hacer 
cumplir las 6rdenes para el aprestamiento de la gente. La carta de poder a Alonso 
Faura se otorg6 en Cartagena ante escribano publico el dia 24 de agosto, por lo 
que en esa fecha ya estaba el marques ocupado en la defensa de Cartagena. Por 
otra carta anexa se encarga a Alonso Faura que haga celebrar alardes en las ciuda
des, villas y lugares del marquesado de Villena, y se ponga por escrito toda la 
gente de pie y de caballo que participe en ellos. 

En cumplimiento de esta orden, se celebraron en Albacete alardes el 16 de 
septiembre, dejando constancia de los que participaron en ellos: cuarenta hom
bres de caballo, con sus armas; ciento dos ballesteros, cincuenta y dos arcabuce
ros, ciento veintisiete rodeleros, montantes y espadas solas, cuatrocientos vein
tiocho lanceros y piqueros. En este caso la relaci6n se ha conservado completa y 
autentificada por el escribano publico Diego L6pez de Besares, que nos da cuen
ta de un total de setecientos cuarenta y nueve hombres armados, «sin los senno
res ofifiales de/ concejo ni los hljosdalgo ni otra gente»33 • Como vemos era una 
fuerza muy considerable y mucho mayor que la recogida en alardes anteriores, 
siendo este mas fiable por estar completo y autentificado. 

Como dijimos, los asuntos de guerra se mezclan con una innovaci6n en la 
organizaci6n municipal causada indirectamente por la misma guerra: la venta de 
los regimientos perpetuos. La orden para enajenar los oficios perpetuos vino por 
una carta de! principe dada en Valladolid el 10 de agosto de 1543. La justifica
ci6n que en esta misma carta se da de la medida pasa por cuatro razones funda
mentales: los grandes gastos que el Emperador lleva hechos en beneficio de la 
Cristiandad, para los que no bastan todos los ingresos reales; la prosecuci6n de 
la guerra actual contra franceses, turcos y berberiscos, presentada como defensa 
de la Cristiandad, para la que hace falta conseguir nuevos fondos; el evitar las di
ferencias y debates a que podia dar lugar la elecci6n anual de los regidores; y por 
ultimo, procurar que los dichos oficios esten desempeftados por gente experta 
que no sufra los inconvenientes de ser relevada pronto, coma ocurre con la elec
ci6n anual. Por su trascendencia para el funcionamiento de los ayuntamientos 
esta carta34 aparece transcrita en el Apendice Documental (Documento IV). 

Del mes de septiembre hay poca informaci6n sobre la marcha de la guerra. 
Por el libro de Actas municipales sabemos que el dia 15 de septiembre se reuni6 

33 A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Caja 359. Esta escritura puede verse completa en el 
ApCndice Documental, Documento III. 

34 Ibidem. 
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el ayuntamiento presidido por el alcalde mayor Gracian Sanchez, y acuerdan se
giin mandamiento de su majestad y del marques de Los Velez, celebrar un alarde 
al dia siguiente, que debe ser el recogido en la escritura que hemos comentado 
antes (Apendice Documental, Documento III). El alarde se hizo junto a la iglesia 
de Santa Catalina. 

En el ayuntamiento del 30 de septiembre se le hizo encargo a Miguel San
chez, mayordomo, para que «cobre fas picas que se an de cobrar de /as personas 
que fas an //evado e para ello le dieron de salario treze rreales»35 • Sohre estas armas 
volveremos a encontrar noticias en los ayuntamientos de noviembre. 

En el mes de noviembre empiezan a registrarse las consecuencias de la ena
jenaci6n de oficios hecha para paliar los apuros de la Hacienda real. En el ayun
tamiento del dia 1 de noviembre se hace la presentaci6n de los regidores perpe
tuos ante los alcaldes y regidores anuales; los nuevos regidores perpetuos eran 
Antonio de Vera, Antonio Jimenez, Pedro de Alcaiiabate, Alonso de Munera y 
Martin Cortes, todos vecinos de la villa de Albacete; cada uno se presenta con 
una cedula personal con su nombramiento, ademiis de entregar primero para su 
lectura otra cedula en la que el principe participa la provisi6n que ha hecho so
bre los oficios: en lugar de los seis regidores y dos jurados anuales que existian 
se crean ocho regidores perpetuos y revoca a los regidores y jurados que hasta 
ese momenta ejercian los cargos, quedando estos inmediatamente en manos de 
los nuevos regidores perpetuos, a los que se Jes conceden todas !as atribuciones, 
salario y privilegios de que gozaban los anteriores. Inmediatamente se acata la 
orden del principe y los nuevos regidores perpetuos toman posesi6n de sus car
gos tras presentar sus nombramientos, juran su cargo y se les entregan las Haves 
del ayuntamiento y del archivo. En los nombramientos se cspccifica: «y esta 
merred vos hazemos con tanto que no tengays otro ofirio de Rregimiento ni Jurade
ria ni al presente seays clerigo de corona, e si en a/gun tienpo pareriere que lo soys o 
fueredes ayays perdido e perdays el dicho ofirio»36 , lo que parece ser la (mica in
compatibilidad que tenia ta! cargo. 

Al dia siguiente tom6 posesi6n otro regidor perpetuo, Juan de Villanueva, 
con lo que aun faltaban dos regidurias perpetuas por cubrir. En ese mismo ayun
tamiento de 2 de noviembre, los dos alcaldes ordinarios que habia hicieron deja
ci6n de sus oficios y los seis regidores perpetuos eligieron por votaci6n a los dos 
alcaldes de la hermandad (uno por los hijosdalgo y otro por los pecheros ), al al
guacil mayor y a los dos alcaldes ordinarios. Se pregonan los nombramientos y 
se manda Hamar a los designados para que acepten el oficio y hagan el juramen
to. Todo este sistema suponia un cambio notorio en la vida municipal, pues si 
hasta entonces los oficios se habian designado por suertes (lo acostumbrado era 
hacer la elecci6n de los oficios municipales el dia de San Miguel, 29 de septiem
bre, por suertes sabre personas que no tuviesen arrendadas rentas reales ni fue~ 

35 A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Libro 62, F. 296 r. y 297 a. 
3 ' A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Libra 62, F. 302 a. 
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ran fiadores de los arrendatarios, echando los nombres escritos en papeles den
tro de un clintaro, de donde se iban extrayendo), ahora pasan a ser elegidos por 
votaci6n, lo que sin duda dejaba mayor margen al favoritismo y al mantenimien
to de una oligarquia que dominase la vida municipal. 

El dia 3 de noviembre tom6 posesi6n otro regidor perpetuo,Juan Lopez de 
Anguix, al que hemos visto antes como jurado encargado de solventar el asunto 
de La Gineta. 

Aunque en estas sesiones del ayuntamiento no se manifiesta ninguna opo
sici6n a la sustituci6n del sistema tradicional por las regidurias perpetuas, si que 
debi6 existir, y pueden rastrearse algunos ecos de esta oposici6n. Asi, cuando en 
la sesi6n del ayuntamiento del 5 de noviembre se trata el tema de un solicitador 
enviado a la corte para ver un asunto de Hmites con otros municipios y otros 
pleitos, se dice que ademas ese solicitador tuvo comisi6n para defender el siste
ma tradicional contra la enajenaci6n que se pretendia 

... por los ofiria/es de/ anno pasado Jue enbiado a la corte Rodrigo Gari
xo por soliritador para que se procurase de defender la escrivania publi
ca e de ayuntamiento que su magestad queria que fuesen perpetuas en 
particulares [ ... ]para contraderir que /os Rregimientos no fuesen perpe
tuos e que agora ay neresidad que se enbie otro soliritador para lo mis
mo ereto en lo que toca a los Rregimientos perpetuos por estar ya aque-
1/os por su alteza probeydos37 • 

Por tanto el municipio habia intentado que se revocase la orden de hacer 
perpetuas las regidurias y la escribania, sin ningUn exito. 

Sin embargo los problemas que iba a ocasionar la venta de oficios no ha
bian hecho mas que empezar. Parece que algunos vecinos Ouan de Molina, Mi
guel Benitez y Juan de Munera) habian pedido al principe que se acrecentase el 
nfunero de regidurias perpetuas ( quiza para equilibrar las fuerzas en el ayunta
miento ), a lo que se opusieron los regidores perpetuos ya nombrados por consi
derar que seria «en desservirio de su magestad e perjuizio desta villa»38 , pero quiza 
la verdadera raz6n seria el temor a la entrada en el ayuntamiento por este medio 
de otras facciones de la oligarquia de la villa. Algo similar ocurri6 en Murcia, 
donde tambien bubo protestas por parte del concejo cuando el principe les en
vi6 la orden de 1 O de agosto por la que creaba y sacaba a la venta tres nuevos re
gimientos, tres nuevas juradurias y tres escribanias, aumentando asi el nllmero 
tradicional de regidores a diecinueve (eran dieciseis); en Murcia los nuevos regi
dores tomaron posesi6n a fines de octubre, casi al mismo tiempo que en Albace
te, y tambien alli se desarroll6 un problema similar al desequilibrarse el concejo 
y pedir varios regidores de distintas facciones nuevas credenciales para sus pa
rientes, que sorprendentemente fueron concedidas, disparando el nUmero de re
gidores hasta veinticuatro (un incremento del cincuenta par ciento). 

37 A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Libro 62, F. 311 a. 
38 Ibidem. 
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Aunque el asunto de las regidurias perpetuas acapara casi todas !as reunio
nes de! ayuntarniento, tambien se encuentra alguna noticia aislada sobre la con
tribuci6n de la villa a la guerra. En el ayuntarniento de 15 de noviembre compa
rece ante los nuevos regidores perpetuos una representaci6n de los oficiales pre
cedentes y manifiestan que 

... vis to como los moros y franreses cabsavan alterarion en estos Rrey
nos y esta villa estava desarmada e avia mucha mucha [sic] neresidad de 
armas y para conplir lo susodicho, ellos }unto con sus conpanneros to
maron de dos vizcaynos quatrorientas picas e aquellas se rrepartieron 
entre los vezinos desta villa ... 39 

No se especifica cuando se produjo esta compra de armas; es destacable 
que se comprasen a vizcainos, lo que puede ponerse en relaci6n con la tradicio
nal artesania de armas y hierro en Vizcaya. 

3. ANO 1544 

Para este ultimo afto de la guerra no se ha conservado ningun documento 
que hable directamente sobre su desarrollo ni sobre eventuales contribuciones 
posteriores de la villa de Albacete. Pero si que hay noticias sobre !as consecuen
cias que tuvo indirectamente la guerra en la villa: la penuria econ6mica y los 
trastornos en la vida municipal por causa de la enajenaci6n de los oficios de regi
dores. 

En febrero se plantea el problema de! encabezamiento de la alcabala de la 
villa, para el que hace falta alguien que se haga cargo de su recaudaci6n en los 
plazos previstos y de fianzas que garanticen su cobro. Sin embargo a pesar de los 
repetidos pregones no se encuentra ning6.n voluntario, y otro tanto sucede 
cuando en abril hay que recaudar el servicio ordinario: una suma de doscientos 
cuarenta y siete mil seiscientos maravedis, que al parecer era el primer tercio de! 
impuesto y que debia estar en Murcia a fines de abril; finaliza el mes sin que se 
haya encontrado arrendador para el servicio y sin que se haya proveido otra co
sa que cargar tres maravedls de sisa sobre cada real de came para recaudar algo 
de la suma necesaria. Son frecuentes las quejas sobre la pobreza de la villa reco
gidas en el libro de Actas municipales (puede verse como ejemplo la que se inte
gra en un auto sobre la carniceria y los precios de la carne del ayuntamiento de 8 
de junio de 154440). 

Los problemas en la organizaci6n municipal se manifiestan en la polemica 
que surge entre un regidor perpetuo, Antonio de Vera, y el alcalde ordinario 
Juan de Alcaftavate sobre si los alcaldes ordinarios tienen o no derecho a votar 

39 A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Libro 62, F. 313 a. 
40 A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Libra 62, F. 342 r: «esta villa como es notorio tiene 

muy pocos propios y muy grandes pleitos y neresidades [ ... ] y asi comma sea vista por espirienfia a es
tos annos la genie pobre a pasado y pasa mucha ne(:esidad». 
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en los asuntos de! ayuntamiento. En la discusi6n, que se produjo en el ayunta
miento de 24 de mayo de 1544 y qued6 recogida en el libro de Actas (ocupando 
nada menos que tres folios por ambas caras), el alcalde ordinario alegaba que 
«sienpre en esta villa de tienpo ynmemorial a esta parte en esta villa los a/ea/des hor
dinarios sienpre tobieron volo»4 \ asi como el alguacil mayor; pero el regidor An
tonio de Vera se mantuvo firme en su posici6n de que los alcaldes no tenian de
recho a voto, y efectivamente consigui6 que nose les dejase votar. 

CONCLUSIONES 

El Marquesado de Villena, al que pertenecia la villa de Albacete, constituia 
un gran territorio que abarcaba desde Belmonte a Villena; al ser incorporado a la 
Corona qued6 como un todo administrativo con un gobernador al frente que re
sidia en Chinchilla, aunque poco a poco fue gravitando hacia San Clemente. Al
bacete fue creciendo en importancia durante la Edad Moderna, hasta el punto de 
disputarle en 1586 a San Clemente la primacia de ser la sede de! gobernador; co
mo hemos visto !as Juntas de! marquesado se reunieron a veces aqui. 

Durante el reinado de Carlos V Albacete no fue una excepci6n en el con
junto de Castilla: como los demas municipios castellanos soport6 las cargas de la 
monarquia y sufri6 el empobrecimiento quc culminaria en la crisis de! siglo 
XVI!. Por lo que se refiere a la guerra de 1542-1544, a pesar de ser un periodo 
tan corto hemos visto en el algunos hechos que habrian de tener larga trascen
dencia. Para resumir podriamos seftalar las siguientes conclusiones, que se ex
traen de la blbliografia y se confirman por la documentaci6n manejada: 

I) La guerra en el Estado Moderno que suponia la monarquia de Carlos V 
tenia todavia notables caracteristicas medievales. Si bien los tercios eran el ejer
cito mas adelantado de la Europa de SU tiempo, todavfa una buena parte de !as 
tropas se reclutaban mediante el uso de los privilegios que el rey tenia de llamar 
a la guerra a sus vasallos. En el caso de nobles y prelados, el llamamiento se hacia 
directamente; en el caso de! marquesado de Villena la estructura de poder era 
mas compleja: el rey ordenaba el aprestamiento de gente directamente a !as po
blaciones, pero tambien a traves de! gobernador o de un noble ( como en el caso 
de! marques de Los Velez), que a su vez podia dar poderes a otra u otras personas 
para controlar el reclutamiento y aprestamiento de !as huestes concejiles. 

Es significativo que cuando el rey o el principe como regente se dirigen a 
!as poblaciones para ordenar el reclutamiento de gente nunca lo hacen sin dar 
ciertas explicaciones acerca de los movimientos del enemigo, sus fuerzas, las 
alianzas concertadas, etc., lo que puede interpretarse no solo como una manera 
de estimular a los vasallos a cooperar, sino tambien como un cierto respeto al or
gullo de los castellanos que Carlos V debia haber aprendido tras el levantamiento 

41 A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Libra 62, F. 339 a. 
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de las Comunidades. Si como rey puede ordenar que sus vasallos acudan a soco
rrerle con hombres y dinero, lo hace justificandose al mismo tiempo de la nece
sidad de ese socorro; incluso cuando se trata de abandonar fisicamente Espana 
(uno de los agravios que desencadeno la revuelta de los comuneros) lo hace dis
culpiindose de su marcha, a la que se ve obligado por las circunstancias, y pro
metiendo volver cuanto antes. 

2) Por lo que se deduce de los documentos, la forma de reclutamiento de 
las huestes concejiles pasaba por dos fases: en una primera orden el rey ordena
ba el sefialamiento de gente para que estuviesen preparados, debiendo esperar 
que una segunda orden les indicase el dia en que debian partir y la direccion a to
mar. La preparacion de la gente incluia el hacer alardes para saber con que fuer
zas se podia contar en cada poblacion. El sefialamiento de la gente era potestad 
de los ayuntamientos, aunque cabia la posibilidad de ser relevado si el elegido 
consegufa que otro fuese por et; las villas completaban el contingente que les es
taba asignado con los habitantes de los lugares que estaban bajo su jurisdiccion. 

Los desordenes en las tropas asi levantadas debian ser frecuentes, en este 
sentido viene la decision del Emperador de nombrar por si mismo capitanes ex
pertos para la conduccion de las tropas y la regulacion del salario de las mismas. 

3) Las poblaciones experimentaban notables perjuicios economicos por 
las guerras, incluso aquellas que como Albacete estaban lejos de los frentes de 
batalla, tanto por las pesadas contribuciones en dinero como por lo que dejaban 
de producir los hombres que salian para ir a la guerra. Dada la dificultad de alle
gar dinero r:ipidamente se recurria al prestamo mas o menos voluntario de los 
particulares, para luego repartir lo que cada vecino debia pagar y nombrar un re
ceptor que lo fuera recaudando. Evidentemente las contribuciones recaian sobre 
los pecheros, de modo que los vecinos que estaban francos (hijosdalgo, clerigos, 
etc.), que solian ser los de mayor nivel adquisitivo, eran al mismo tiempo los que 
menos soportaban las cargas de la guerra. 

4) Aunque no se registra ninguna revuelta violenta si que hemos podido 
apreciar resistencias ante los reclutamientos. Las causas de esta negativa air a la 
guerra no quedan explicitadas, pero pueden sin duda ponerse en relacion con el 
evidente peligro y el desamparo en que quedaba la familia y la hacienda del que 
partia. Tambien el sefialamiento de hombres era causa de conflicto entre las dis
tintas jurisdicciones ( como vimos en el caso de La Gineta). Ya que las penas por 
negarse a cumplir la voluntad real eran tan severas, la resolucion de no ir a la 
guerra se esconderia bajo distintos fraudes, algunos legates como el buscar un 
sustituto, otros menos como el obtener que alguno de los oficiales del concejo 
borrase al interesado de la lista de los sefialados. 

5) Las continuas guerras y la crisis de la Hacienda real obligaron a tomar 
una decision que iba a perjudicar grandemente la vida municipal castellana: la 
venta de los oficios de regidores, transformiindolos en perpetuos; y el aumento 
del niimero de estos oficios, dilatiindolos hasta la exageracion. Sin duda la esta
bilizacion de la oligarqufa en el gobierno de los municipios castellanos aumento 
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la corrupci6n y dio origen a bandos que pugnaban por modificar las nuevas con
diciones de! poder en los ayuntamientos. 

El estudio de la contribuci6n de la villa de Albacete a la defensa de la mo
narquia durante la cuarta guerra de Carlos V con Francia puede asi servir de 
muestra de las consecuencias que la implicaci6n de Castilla en la monarquia de 
los Habsburgo tuvo para los municipios castellanos, y nos ilustra sobre algunos 
detalles de! funcionarniento de las estructuras de poder en el carnpo military ha
cendfstico. 

APENDICE DOCUMENTAL 

I 

1542, septiembre 19, Chinchilla. 
Orden del licenciado Gracian Sanchez al concejo de la villa de Albacete para re
levar a un soldado por otro. 
Archivo Hist6rico Provincial de Albacete, Secci6n Municipios (Albacete), Caja 
359. 

[Cruz] 
Consejo, Justi~ias, Rregimiento de la villa de Albacete fagoos saber que/ante mi 
pares~io Juan Alonso ~apatero, vezino desa villa y me hizo rre-/la~ion que voso
tros le senalaistes un hijo suyo para el servi~io de su magestad buen ofi~ial/del 
ofi~io de ~apatero y no tiene otro para el sustento de su persona y/por ser hijo? 
tiene nescesidad del y por esta rrazon diz que tiene dado/otro honbre en su lugar 
ques persona sufi~iente y podra conplir por su/hijo lo avides rreecebido y no en
bargante esto diz que toda-/via le mandays yr al dicho su hijo en servi~io de su 
magestad; por tanto si asi es/ commo el dicho Juan Alonso dize yo os mando que 
rres~ibays al dicho honbre/que asi tiene dado en lugar de su hijo o el que de nue
vo os dara siendo/honbre sufi~iente para ello y dando la fian~a y seguridad 
nebcesaria/lo qua! asi hazed y conplid so pena de diez mill maravedis para la 
carnara/ e fisco de sus magestades en los quales lo contrario haziendo desde 
luego/os he por condenados en ellos. Fecho en esta ~ibdad de Chinchilla diez y 
/nueve dias del mes de setienbre de VXLII annos [signo]/Otrosi os mando sobre 
dicha pena hagays luego salir desa villa/los soldados con que sirve a su magestad 
y se vayan camino de Almansa/ fecho. 

El licen~iado Gra~ian 
Sanchez (rubrica) 

Por mandato de su sennoria: 
Alonso del 

Castillo escriuano (rubrica) 
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II 

1543, marzo 26, Albacete. 
Resistencia popular a ir a la guerra. Va en un pliego cosido, detras de un docu
mento fechado el 26 de marzo de 1543. 
Archivo Hist6rico Provincial de Albacete, Secci6n Municipios (Albacete), Caja 
359. 

E despues de lo susodicho en la dicha villa este dicho /dia estando en el dicho 
ayuntamiento los sennores/ Juan Clavero, Christoual de Alarcon, alcaldes, An
ton Gas-icon, alguazil mayor, Alonso Carrion, Pedro de Molina,/ Francisco de 
Munera, Francisco Alonso, Anton Lopez, rre-/gidores, Juan Lopez de Anguix, 
Juan Gomez de Vi-/~en Perez, jurados, todos ofi~iales del dicho/ con~ejo, estan
do en el dicho ayuntamiento todos los de suso contados [debe referirse al ultimo 
alarde efectuado el 26 de marzo] e~eto el hijo de Pedro de Parras?/a los quales 
los dichos sennores justii;ias e rregidores/mandaron leer e noteficar e por mi di
cho /escrivano fue leyda e noteficadas las ~edulas/ rreales de su magestad e man
darniento del sennor governa-/dor sobrellos probeydo, e asi leydos las 
dichas/escripturas los dichos sennores ofi~iales dixeron/ a los dichos suso non
brados que ya been lo que su/magestad manda por las dlchas ~edulas y ellos cun
/pliendo su mandamiento los an sennalado e non-/brado para que vayan a serbir 
a sn magestad como hon-/bres de guerra adonde su magestad le mandare 
serbir/con el sueldo que su magestad manda el qua! les sera muy bien/pagado y 
en otras cosas que pudieren ser grati-/ficados e agradei;idos en este consejo se 
terna rres-/peto al trabajo que se les <la en este nonbramiento/ y bien saben como 
a muchos dias que se an manda-/do hacer alardes e se an hecho para que estobie
sen aper-/~ibidos e a punto para quando su magestad los llamare y I que oy dicho 
dia despues de hecho el alarde los an/mandado detener porque en algunos dellos 
cono~en volun-/tad de no yr a servir en esta jornada para les pedir /fian~as cun
pliran lo que deven e les es mandado e por/no ponellos en esa ne~esidad les an 
mandado/leer e notificar las dichas ~edulas para que sepan/quel dicho nonbra
miento se a hecho por mandado de su magestad para/su servi~io e que dello no a 
de aver [ilegible] ni agrabio ni otro [ilegible] alguno mas de con-/plir lo que su 
magestad manda, e qualquiera que no lo cunplie-/se se abria pena de traydor e lo 
pagaria por/su cabe~a e no le convernia bibir en estos rreynos,/por tanto en non
bre de su magestad les mandaban/ e mandaron questen aper~ibidos e a punto pa
ra yr I a serbir en guerra a su magestad quando los mandare/llamar, so pena de 
traydores e con aper~ibimiento/ quel que no fuere a servir sera buscado por ell 
Rreyno doquier questobiere e entregado confor-/me a su delito e si bienes tobie
se se los/quitaran para la camara de su magestad e de aquellos/buscaran onbre 
con que le den doblado sueldo/que sirba por el. E mandaron se lo asi 
noteficar/porque no pretendan ynoran~ia ni yncurran/ en pena. 
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III 

1543, septiembre 16, Albacete. 
Relacion de la gente que particip6 en el alarde celebrado en la villa de Albacete 
el 16 de septiembre de 1543, segun escritura sacada por el escribano publico 
Diego L6pez de Besares, para enviarla al marques de Los Velez. 
Archivo Hist6rico Provincial de Albacete, Secci6n Municipios (Albacete), Caja 
359. 

E despues de lo suso dicho en la/dicha villa de Alba~ete los [ilegible]/en diez e 
seys dias de! mes de/setienbre de! dicho anno de quinientos e quarenta/ e tres an
nos los sennores ofi~iales/del con~ejo biendo el mandamiento e cartas/de suso 
presentados [los de! marques de Los Velez, en que notificaba su nombramiento 
para la defensa de Cartagena, el poder otorgado a Alonso Faura y la orden de ha
cer alardes] mandaron/fazer alarde e se hizo despues de/ muchos pregones e sa
lio al dicho/alarde la gente siguiente 
De cavallo, quarenta honbres 
los mas dellos con sus XL 
con sus [sic] lanzas 
De ballesteros ~iento e dos 
De arcabuzeros ~inquenta e dos 
De rrodeleros e montantes 
y espadas solas ~iento e ve
ynte e siete 
De lan~eros e piqueros quatro~ien
tos e veynte e ocho 
Montan todos sete~ientos 
e quarenta e nuebe sin los sennores 
ofi~iales del con~ejo ni los hijos
dalgo ni otra gente 

Enbiose la rrela~ion al sennor marques luego 

Diego Lopez de 
Be~ares escriuano (rubrica) 

IV 

1543, agosto 10, Valladolid. 

en 
LII 

CXXVll 

!Ill XXVIII 

DII XLIX 

Carta de! principe Felipe (futuro Felipe II) concediendo facultad para enajenar 
oficios perpetuos de la Corona y con el producto atender a los gastos de la gue
rra. 
Archivo Hist6rico Provincial de Albacete, Secci6n Municipios (Albacete), Caja 
359. 

Carta de! principe sobre lo de los rregimientos y escriuanias 
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[Cruz] 
El principe 

Con~ejos, Justi~ias, Rregidores, caualleros, escu-/deros, ofi~iales e onbres bue
nos de !as ~ibdades/ e villas de! marquesado de Villena. Bien sa-/beys y a todos es 
notorio los grandes gastos/ y espensas queen dias pasados el enperador/ e Rrey 
mi sennor a hecho en !as jornadas que/ su magestad hizo a Rroma e Ytalia a en
/tender en la pa~ifica~ion y sonsiego de la/ cristiandad ·e a rresistir el turco 
enemi-/ go de nuestra santa fe catolica e rreligion christiana/ y en la defensa de 
Christiana que el anno pasa-/do tubo ~ercada el Rrey de Fran~ia y en/ otras cosas 
muy conplideras a servi~io de Dios/ nuestro Sennor e bien de la cristiandad e de
fension de/ estos rreynos e ansi mismo de los gastos/que ordinariamente se an 
hecho y hazen/cada dia en la paga de la gente de !as guar-/das y galeras y fronte
ras de Africa y otras/ cosas ne~esarias, y como porque para/aquello no an basta
do ni bastan !as rren-/tas rreales ni los servi~ios que estos rreynos/an otorgado y 
fecho ni lo que se a abido de /!as cruzadas e subsidios mas oro y plata/ que se a 
traydo de !as Y ndias se a vendido/ para lo conplir alguna parte de !as rrentas I y 
patrimonio rreal e agora nuevamente ell dicho t_urco por persuasion de! dicho 
Rrey de I Fran~ia ha enbiado a Barba Rroxa e a/ otros sus capitanes con gran nu
mero de /galeras y fustas y copia de gente los quales/ al presente estan en el puer
to de Marsella/ que es de! dicho Rrey el que con temeraria o-/sadia ha acoxido en 
sus puertos e sennorios/ los dichos capitanes e gente de ynfieles y lcs/ a dado e 
da biandas e bastimento/ y armas e !as otras cosas ne~esarias tra-/tandolos como 
amigos y confedera-/dos, y demas desto el dicho Rrey de Fran~ia/ junta con la ar
mada de! dicho turco otra/ buena copia de galeras y fustas e los unos/ y los otros 
en conformidad a toda/ prisa? engruesan la dicha armada e la forti-/fican e 
baste~en de gente y artilleria y ar-/mas e bastimentos para venir lluego/ a entrar e 
tomar los rreynos e senno-/rios de sus magestades e !as ~ibdades e villas e lu
/gares e matar e catibar los christianos e fa-leer con el guerra a fuego ea sangre e 
tam-/bien por otra parte <;;ernaga? moro que se nom-/bra Rrey de Argel y otros 
capitanes moros an/venido con mucha copia de gente en naos/ e fustas bien ar
mados e basti~ados e/ tienen ~ercada la ~ibdad de Oran e/ villa de Mar~arquir que 
tenemos en/ Africa, que es una cosa muy ynpor-/tante y se espera que breve 
vernal en su ayuda el Rrey de Treme~en con/moros e alarves y para rresystirles 
tor-/[ilegible] todo lo susodicho e ofender los/ ynfieles mandado fazer mucha co
/pia de gente e armas e adere~ar de/ nuevo galeras e naos y fustas de mas/ de las 
que agora ay e prover de ar-/tilleria e armas e muni~iones e o-/tras cosas 
ne~esarias para lo qua!/ todo como es notorio se an de fazer/ grandes y e~esivas 
espensas e gas-/tos y tantos que no se pueden bien/ synificar lo qua! no ay de 
donde/ ni como se pueda proveer ni conprir/ sy para ello sus magestades no son 
socorridos/ e ayundados de subditos e por los rrelie-/var en quanto sea posible se 
a pensado/ de donde y como se pueda ayudar syn danno/ e perjuyzio de particu
lares personas y en-/tre las otras cosas se a propuesto y plati-/cado que los rregi
mientos de !as ~ibdades e villas/ e lugares de ese marquesado son cadanneros e/ 
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que sobre la ele~ion de ellos ay continuamente/ muchos debates e diferen~ias e 
desasosy-/egos e que por averse de proveer los dichos rregimientos un anno a 
unos e otro a/ otros no pueden ser todos los proveydos/ tan xpertos para usar los 
dichos ofi~ios/ e para governar los pueblos como serial menester, e que para que 
se helijan y/ provean personas que Jes conviene que/ antes que esten 
ynformados/ de los nego~ios se pase el anno/ de que estan proveydos y los que/ 
vienen de nuevo como no estan nin pue-/den estar ynformados de !as co-/sas pa
sadas nin de !as ordenan-/~as e constituy~iones y otras cosas/ de !as dichas 
~ibdades e villas/ non !as pueden rregir nin gover-/nar como conviene y que esto 
rredunda/ en danno conos~ido de los pueblos/ y bien publico dellos y que por/ 
otro es cosa ne~esaria y provecho-/so hazer los dichos rregimientos de/ por vida 
y asymismo hazer de nue-/vo e poner y acre~entar escrivanias/ publicas de! nu
mero de mas de !as que/ agora ay y proveer de los dichos/ ofi~ios a personas en 
quien con-/curran !as calidades que para ello/ deven concurrir dando !as tales 
perso-/nas alguna moderada cantidad para/ ayuda a los dichos gastos y que/ por 
fin o rrenun~ia~ion dellos sus/ magestades provean de los dichos/ ofi~ios a per
sonas de la dicha calidad/ por sus dias como se ha hecho e haze en/ otras 
~ibdades e villas prin~ipales/ destos rreynos !as quales dichas/ personas sean ve
zinos o naturales/ de esas dichas ~ibdades e villas e no/ de otra parte alguna, lo 
qua! vien-/do ser ser [sic) cosa muy conviniente y ne~e-/saria con acuerdo e 
pare~er de los de!/ consejo de sus magestades esta/ acordado que se haga y efetue 
asy/ y conforme a esto se a acordado de hazer/ en cada una de !as dichas 
~ibdades/ e villas ocho rregidores y hazer de nue-/vo o acre~entar en cada una 
dellas/ dos escrivanias publicas o mas o menos/ las que fueren ne~esarias para la 
bue-/na govcrna~ion de esas dichas ~ibda-/des e villas e proveer de los dichos/ 
ofi~ios a buenas personas en/ quien concurran !as dichas calida-/des, hagooslo 
saber para que esteys/ prevenydos dello y de !as muy justas/ cabsas e 
consydera~iones que a ello/ me mueven e para que aviendo personas/ de !as cali
dades susodichas que quie-/ran ser proveydos de los dichos rregimientos/ y es
criuanias vengan o enbien a nuestra corte/ a entender en ello. De Valladolid a 
diez/ dias de! mes de agosto de mill e quinientos e quarenta/ e tres annos. Yo el 
prin~ipe. Por manda-/do de su alteza, Pedro de los Covos. 
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FUENTES 

ARCHIVO HIST6RICO PROVINCIAL DE ALBACETE. 
SECCI6N MUNICIPIOS (ALBACETE) 

-Caja 359: Defensa y milicias: 

• Afio 1543: Enajenaci6n de oficios. 
• Ano 1543: Alistamiento de gente. 
• Afto 1542-1543: Alistamiento para la guerra con Francia. 

-Libro 62: Actas municipales (1538-1545). 
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LOS PLEITOS ENTRE ALCARAZ Y VILLARROBLEDO 
(ss. XVI y XVIII). 

ANALISIS DE CONTENIDO 

Por Ram6n CARRILERO MARTINEZ 

Dos son los pleitos entre Alcaraz y Villarrobledo, en el s. XVI (1543) y s. 
XVIII ( 1732), que varnos a revisar y estudiar, y que tienen como base !as tensio
nes surgidas como consecuencia de! aprovecharniento de los terminos comunes 
y que, generalmente, surgian al tener lugar la independencia jurisdiccional de 
una antigua aldea, que se convertia en villa, como aparece en el primero de ellos 
al serle concedido a Villarrobledo el privilegio de villazgo por los Reyes Cat6li
cos1. Casos similares tenemos en La Gineta, con relaci6n a Albacete, en la segun
da mitad de! s. XVI2, y a Albacete le habia pasado antes con Chinchilla, incluso 
con otras villas mas o menos colindantes3. 

Antes de pasar a un anfilisis de! contenido de dichos pleitos, quizas vendr:i 
bien presentar el contexto hist6rico pr6ximo y remoto, aunque s6lo sea con 
unas cuantas pinceladas, que permita situar las decisiones y consecuencias de di
cha documentaci6n juridica. 

Los datos hist6ricos mas seguros sobre nuestra villa son, al parecer, ya de 
finales de! s. XIII. Desde mediados de esa centuria pertenecia a la mitra toledana 
como Villarejo de S. Nicolas, con un emplazarniento una legua aproximadarnen
te desviado de! que hoy tlene, y que, a finales de! s. XIII adopta definitivarnente 
por decreto real. La verdad es que el concejo de Alarc6n siempre disput6 estas 
tierras a la ciudad de Alcaraz. En 1318 Villarrobledo cae en la jurisdicci6n alcara
ceiia, debido a la sentencia de Sancho Jimenez, posiblemente con termino pro
pio. La villa estar:i vinculada al seiiorio de don Juan Manuel, marques de Villena, 
pues aparece en su testarnento, aun cuando ya no tenia autoridad sobre Alcaraz•. 
A principios de! s. XIV Alarc6n persistir:i en el intento de arrebatar a Alcaraz !as 
tierras de la ribera de! Z:incara, en que se encontraba Villarrobledo, lo que 

1 Provisi6n fechada en Tordesillas el 20-VIII-1476 (privilegio de villazgo); provisi6n fechada en To
ro el 14-XI-1476 (comprometiendo la real palabra de no enajenar la villa de la corona real), citados 
ambos por el Padre Francisco de la Cavalleria y Portillo, Historia de Vi/la-Robledo, ed. facsimil del 
l.E.A., Albacete 1987, pp. 49-58. 

2 Pleito de segregaci6n de La Gineta de/ termino de Albacete. 1554-1591, AHP Albacete, Municipios, Ca
ja 578; cf. tambiCn PRETEL MARfN, A. Chinchilla Medieval, Albacete 1992, p. 31 y ss. 

3 En la secci6n Municipios del ARP Albacete aparecen noticias de ellos en 1524-25 (Caja 243), 1534-
39 (Libro 62), 1542 y 1546y 48 (Libros 62 y 63), 1550, 53 y 54 (Libros 63 y 64), s6lopor citar algu-
nos del s. XVI. 

4 PRETEL MAR.fN, A., Don Juan Manuel, seflor de la l/anura (Repob/aci6n y gobierno de la Mancha a/
bacetense en la primera mitad de/ s. XIV), Albacete 1982, p. 146-47. 
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origin6 un pleito. La sentencia arbitral, tan frecuente en la Edad Media, la dio 
don Juan Manuel por medio de Sancho Jimenez de Lanclares en San Clemente el 
1 de octubre de 13185 . Prete! Marin afirmaque en 1436 Villarrobledo era aldea y 
pone en tela de juicio la afirmaci6n de! malogrado Sandoval Mulleras de que en 
1412 hubiera sido hecha villa, eximida de Alcaraz, por Juan II y dada al Comena
dor Santiaguista don Rodrigo Manrique. Tambien considera exagerada la pobla
ci6n de 500 vecinos para Villarrobledo, cuando en esas fechas quizis s6lo !as 
ciudades de Alcaraz y Chinchilla podrian tenerlos•. Fernando Col6n en su Cos
mografia, en el primer cuarto de! s. XVI, afirma en dos lugares diferentes que Vi
llarrobledo tenia 500 y 600 vecinos un siglo despues. Por lo que parece que la 
precisi6n de Prete! puede estar mis de acuerdo con la realidad7 • 

Discusi6n aparte, a mediados de! s. XV !as tierras de la zona norte de Alca
raz, donde se ubica Villarrobledo, posesi6n de Rodrigo Manrique, pasarin a ma
nos de don Juan Pacheco, marques de Villena, al parecer por compraventa 
(4-VIII-1454)8 • La actitud levantisca de! marques de Villena, a mediados de! s. 
XV, hace que Villarrobledo tome partido por los Reyes Cat61icos, quizis para 
vengar la vejaci6n que Pacheco le hizo haciendola aldea de Belmonte, lo que le 
suponia perder su condici6n de villa, si ya la tenia desde comienzos de! s. XV, 
segun sostiene la opini6n de Sandoval Mulleras, y a la que se alude en la provi
si6n de los Reyes Cat61icos de 14-XI-1476. Significativas son !as palabras de! Pa
dre de la Cavallerla: 

«Parece increib/e e/ numero de genie y socorros con que conlribuy6 
Villa-Robledo para fomenlar la sub/evaci6n de lodo el marquesado ... 
Mas de dos mi/ hombres de la villa lomaron /as armas a exemplo de la 
genie hidalga y mas distinguida de ella ... irritados de la injuria de haver
los quitado el padre de/ marques actual los Fueros y Privilegios de la vi
lla, y haver/OS some lido a Belmonte en la clase de a/deanos suyos ... »" 

La cifra a todas luces es triunfalista. Villarrobledo si parece que sigui6 fie! 
en su adhesi6n a la corona de la nueva monarquia autoritaria: participa en la gue
rra de Granada y apuesta por Carlos I en la sublevaci6n comunera de comienzos 
de los atlos veinte de! s. XVI' 0 • 

Asi pues, llegamos a la epoca de nuestro primer pleito, sustanciado el 9-VI-
1543. Villarrobledo, ya villa, tenia terminos comunes con Alcaraz, pues en el 
privilegio de villazgo de los Reyes Cat61icos no se precisa ni limita termino 

s cf. PRETEL MARfN, A., Una ciudad caste/Iona en lossiglos X/Vy XV (Alcaraz 1300-1475), Albacete 
1978, p. 15. 

• PRETEL MARIN, A., Una ciudad costellana ... , p. 81. 
7 DescripciOn y Cosmograjfa de Espalla, por Fernando Col6n, t. II, p. 145-46 y t. III, p. 28. Cf. CA

RRILERO MARTfNEZ, R. La provincia de Albacete en la Cosmograjfa de Fernando Co/On, Cultural 

Albacete n. 0 80, noviembre 1994, pp. 8-10. 
1 Cf. PRETEL MARfN, A., Una ciudad caste/Iona ... , p. 109. 
e CAVALLERiA, Padre Francisco de la, Historia de Villa-Robledo ... , p:ig. 43. 

1° CAVALLERiA, Padre Francisco de la, o.c. pp. 67-68 y 71. 
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alguno. Posteriormente, una provisi6n real, fechada en Valladolid el 8-Xl-1557, 
le concede exenci6n jurisdiccional en materia de justicia de Alcaraz, y le da cua
tro leguas de tertnino de la dicha ciudad, seguramente como compensaci6n a los 
2 5. OOO ducados que la villa habia dado al rey para defensa de !as fronteras de! 
reino11 . 

Contenido de! Pleito del siglo xv112 

Analicemos el pleito entre Alcaraz y Villarrobledo, que se prolonga entre 
sucesivas sentencias y apelaciones desde mayo de 1526 a agosto de 1543, es de
cir diecisiete largos aiios. La justicia siempre fue lenta. 

El 29 de mayo de 1526 Villarrobledo, en la persona de su procurador An
t6n Hernandez, presenta en la Chancilleria de Granada una demanda con !as si
guientes quejas: 1. •) la incautaci6n por los caballeros de sierra de Alcaraz de mu
las y aperos de los vecinos de Villarrobledo por la simple sospecha de que habian 
causado perjuicios y daiios en los pastos y hierbas de los terminos. Todo sin pre
via citaci6n y sin que mediara proceso alguno. 2. •) Que los almotacenes alcara
ceftos, a pesar de tener Villarrobledo los suyos propios como villa independien
te, obligaban a sus vecinos a •herrar sus medidas de nuevo», pagando asi dere
chos dobles. 3. ') Que !as autoridades de Alcaraz obligaban a los que se avecinda
ban en Villarrobledo a pagar •pechos y alcabalas• por usar los terminos comu
nes, aunque ya lo habian hecho en esta villa. 4. ') Que Alcaraz impide, tanto a los 
de Villarrobledo como a los forasteros, contra costumbre, a arar los terrenos 
•quemados., pasado el tiempo estipulado por !as ordenanzas. 5. ') Que se obsta
culiza a los «alcaldes de la hermandad• y a los •jueces ordinarios• de Villarroble
do a ejercer su jurisdicci6n •civil y criminal» fuera de los limites de la villa (de te
jas afuera). 6. ') Que los caballeros de sierra y guardas de Alcaraz, cuando sor
prenden a un vecino de Villarrobledo hacienda algiin daiio en los terminos co
munes, por fastidiarlos Jes cobran doble multa (2.000 maraveclis), para repartir
sela entre ellos, y, por estorsiones, Jes obligan air a pleito a la ciudad, y pagar 
costas, aunque Jes den despues por libres. 7. ') Cuando se requiere documental
mente a los vecinos de Villarrobledo, por parte de Alcaraz, por daiios y perjui
cios, no se hace constar la causa en la requisitoria para impedir que preparen su 
defensa. 8. ') Cuando Alcaraz descubria cortas o quemas en los montes comunes, 
se citaba a los vecinos que tuvieran heredades en ellos, con estorsiones y cohe
chos, sin constar que fueran ellos los causantes. 9. ') Que Alcaraz vende a foras
teros hierba, bellotas y grana de los terminos comunes sin tener en cuenta !as ne
cesidades de Villarrobledo. 10. •) Que, mientras Alcaraz da licencia a forasteros 
para cortar lefta y portearla fuera de los terminos comunes, se lo prohibe a Villa
rrobledo, que tiene derecho de uso y aprovechamiento de ellos. 11. ') Que, a 

11 CAVALLERiA, Padre Francisco de la, o.c., p. 72. 
jz AHP Albacete, Municipios, Villarrobledo, Libra 44. 
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pesar de haber contribuido Villarrobledo a la compra de parte de los terminos 
comunes, los regidores alcaracefios se •hacen merced de ellos» o los venden a fo
rasteros y gente de la sierra. 

Una panorimica de estas once quejas nos pone de manifiesto que !as ten
siones entre ciudad y villa tenian como base los problemas jurisdiccionales ane
jos a la carencia por parte de !as nuevas villas de terminos propios concretos y 
delimitados. Tambien la importancia econ6mica que los pastos y la bellota te
nian en una sociedad eminentemente agropecuaria, asi como la grana para e1 tin
te de los pafios en !as industrias artesanales de autoconsumo local 13. En general, 
un abuso de autoridad por parte de !as elites ciudadanas, que acuden al cohecho 
y a !as estorsiones para doblegar a !as nuevas villas en la lucha por sus derechos. 

Era de esperar que el procurador de Alcaraz, Juan Ruiz de Soria, en su res
puesta a la demanda, se opusiera a estas quejas. Y asi, se defiende diciendo que 
Villarrobledo no tiene jurisdicci6n en los terminos comunes, sino solo comuni
dad de uso y aprovecharniento, como correspondfa siempre a una •aldea•, y que 
por e1 hecho de elevarse a la categoria de villa no la adquiere. Apela a !as orde
nanzas para defender a sus guardas en e1 apresamiento de vecinos de Villarroble
do, ademas de a la costumbre inmemorial 14. Una vez sentado el principio de la 
ausencia de jurisdicci6n de Villarrobledo en los terminos comunes, era 16gico 
que los almotacenes de Alcaraz sellasen !as medidas de !as alquerias y llevasen lo 
estipulado por ello. De nuevo se apela a !as ordenanzas vigentes para prohibir e1 
uso de los terminos a los que no estuviesen avecindados, segun derecho, es de
cir: con casa abierta (poblada) durante cierto tiempo, y que hubieran dado fian
zas, pues se daba el caso que, gente con abundancia de cabezas de ganado, alqui
laban casas por dos o tres afios para beneficiarse de! aprovecharniento de los pas
tos comunes y, despues, se marchaban dejando los terminos esquilmados. Pare
ce que Alcaraz, queriendo salir al paso de peligrosos abusos, acude a !as orde
nanzas sobre •quemados•, pues muchos quemaban clandestinamente terrenos 
baldios para despues roturarlos, y por ello se incrementaban !as multas, prohi
biendo que prescribiese cualquier uso en contrario. Para justificarse de los posi
bles fallos burocraticos en cuesti6n de citaciones y requisitorias, se aferra a dos 
principios aceptados entonces en la practica penal: e1 ser potestativo de los jue
ces e1 incluir o no en la cita la causa por la que se requiere, y el considerar como 
fautor de! dafio al mas pr6ximo, mientras nose demuestre lo contrario. El arren
dar parte de los terminos comunes era una necesidad de !as areas municipales al
caracefias (propios) y, ademas, que siendo los terminos extensos, como lo eran, 
no se perjudicaba a !as villas y lugares de la tierra. En toda la respuesta a la 

13 Cf. la interesante comunicaci6n de SANCHEZ FERRER,)., La grana, un producto de la economfa del 
Marquesado de Villena, Congreso de Historia del Seiiorio de Villena, Albacete 1987, pp. 371-70. 

14 Para todas estas cuestiones es fundamental el estudio de GARCIA DfAZ, Isabel, Agricultura, gana
derfa y bosque. La exp/otaci6n econ6mica de la tierra de Alcaraz (1475-1530), Albacete 1987. Tam
bit:n nuestro trabajo CARRILERO MARTINEZ, R., Ordenanzas Municipa/es de Villarrobledo (1472-
1623), Albacete 1992. 
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demanda, en fin, esti latente la intenci6n de dejar bien claro que es la ciudad la 
iinica que tiene jurisdicci6n en los terminos, por eso de ella hay que recabar los 
permisos (como en el caso de! uso y saca de la madera) o en ellos han de actuar 
sus guardas y almotacenes. 

Basta el 29 de marzo de 15 33 no se dio sentencia en la Chancilleria de Gra
nada. En ella se determina: 1. 0

) Que los guardas y caballeros de sierra de Alcaraz 
no pueden apresar a vecinos de Villarrobledo si no los pillan «in fraganti• hacien
da el daiio, salvo que se enteren despues y Jes puedan obligar a reparar. 2. 0 ) Que 
Alcaraz no puede poner impuestos a los avecinados en Villarrobledo. 3. 0 ) Que 
los de Villarrobledo pueden arar libremente los •quemados• (segiin la norma 
•aiio y dia despues• ), siempre que ellos no sean los autores. A los forasteros se 
Jes puede incautar lo ocupado. 4. 0 ) Que la justicia de Villarrobledo tenga juris
dicci6n a 60 pasos alrededor de la villa. 5. 0

) Que Alcaraz en el plazo de 50 dias, a 
partir de esta sentencia, presente sus ordenanzas antiguas y nuevas sobre estos 
asuntos (para su comprobaci6n). 6. 0 ) Queen !as requisitorias a vecinos de Villa
rrobledo se haga constar los daiios o causas por !as que se cita a Alcaraz. 7. 0 ) Que 
en los delitos de corta y quema de madera de bosques no se emplace ni cite a los 
de Villarrobledo sin que previamente se hayan informado sobre los culpables. 
8. 0 ) Que a los vecinos tanto de Alcaraz como de Villarrobledo se Jes deje aprove
charse de la grana. En cuanto a la bellota, que no se venda por la ciudad hasta pa
sados diez dias de la prohibici6n establecida por Alcaraz. En cambio, la hlerba si
tuada alrededor de la villa queda prohibido para Alcaraz el venderla. 9. 0 ) Que 
para sacar madera cortada en los terminos Villarrobledo se rija por la normativa 
por la que se rijen los vecinos de Alcaraz. 10. 0 ) Queda terminantemente prohibi
do que los regidores alcaraceiios acaparen entre ellos !as tierras. Se absuelve a 
Alcaraz de todo lo referente al herraje de !as medidas en !as alquerias de Villarro
bledo, lo que implicitamente supone el reconocimiento explicito de su jurisdic
ci6n sobre los terminos comunes, limit3.ndose la sentencia a corregir determina
dos abusos. 

Era previsible que Alcaraz no se contentase con esta sentencia y apel6 en 
•grado de revista" alegando que si sus guardas detenian a los de Villarrobledo, 
cuando habia daiios en los heredamientos, era ateniendose a lo establecido en 
sus ordenanzas sobre •presunci6n de! mas pr6ximo•. Que se debia obligar a que 
en los avecindamientos en Villarrobledo se exigiese dos diez aiios de casa pobla
da., como lo hacia Alcaraz, para poder beneficiarse de! aprovechamiento de los 
ti::rminos comunes, pues de lo contrario: 

« ... se daua cavsa a muy grandes fraudes, que cada dia se hazian, porque 
venian personas con muy gran numero de ganados e con otras granjerias 
e se aprovechauan vno o dos o Ires anos de los dichos terminos, o quan
to bien Les estaua, e despues se yban ... » 15 . 

Tambien para lo referido a quemados se alude a !as ordenanzas, a !as que 

HI ApCndice Documental n. 0 1. 
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los vecinos de Villarrobledo como los de Alcaraz quedan obligados, mixime si 
defienden los bienes comunes, y estas prohibian •romper» y •arar• comunes y 
balclios. Teniendo en cuenta que el privilegio de una villa nunca puede extender
se perjudicando a terceros, Villarrobledo no puede pretender jurisdicci6n en te
rritorio que es de Alcaraz (de tejas afuera). Por lo que respecta a sus derechos so
bre el arriendo de la grana, bellota y hierba en general, se aferra Alcaraz al dere
cho consuetudinario que los consideraba fondos de propios, aparte de que, dada 
la extension de los terminos, no se perjudicaba con ello a la villa. 

Villarrobledo, con la mayor parte de la sentencia a su favor, reivindica en 
su replica el derecho de sus alcaldes ordinarios a dictaminar sobre multas y acha
ques, cuando sus vecinos eran acusados, sin haber sido sorprendidos •in fragan
ti• haciendo dafio. Se acoge al derecho consuetudinario para defender a los habi
tantes de sus alquerias de la actuaci6n de los almotacenes de Alcaraz. La pres
cripci6n la utiliza para hacer valer que desde hacia mas de 50 afios ( desde el pri
vilegio de los Reyes Cat6licos) ejerce jurisdicci6n mas alla de los 60 pasos a los 
que alude la sentencia. Se acoge al ejercicio de su jurisdicci6n sobre los vecinos 
para oponerse a que sean citados a Alcaraz. Ademas, advierte sobre el peligro de 
extorsi6n y malos tratos, ya que la justicia y los diputados de esta ciudad tienen 
parte en !as multas, aparte de que !as once leguas (distancia entre Villarrobledo y 
Alcaraz), que han de recorrer sus vecinos, es un trastorno mayor que los 600 ma
raveclis que pueden imponerles de multa. 

Con motivo de lo referido a la bellota y los pastos, Villarrobledo es explici
to, y lo que dice nos permite darnos cuenta de !as verdaderas causas de su insis
tencia: 

« ... desde Todos Santos, que se desmotaua la vel/ota, hasta Navidad los 
puercos, que avia en la dicha r;iudad e villa, no comyan otra cosa syno 
vellota, porque como hera la tierra fria, no nasr;ia yerva hasta el verano 
e sy, pasados diez dias, la dicha r;iudad pudiere vender la vellota, como 
por la dicha sentenr;ia se mandaua, seria destruyr a sus partes e a todos 
los otros criadores de la dicha r;iudad e su tierra ... avnque vbiere lugar 
de derecho dezir que la dicha r;iudad podia vender el pasto, no podia 
auer lugar en su caso, porque la dicha villa juntamente con la dicha 
r;iudad avia conprado muncha parte de los dichos terminos, e avia con
tribuido e contribuya en la defensa del/os ... en la dicha r;iudad e su tierra 
y en la dicha villa avia tantos ganados que no bastauan los dichos termi
nos para el/os; e la dicha r;iudad tenia tantos propios que no tenia 
nesr;esidad de vender los dichos terminos ni pastos dellos ... » 16 . 

Para la corta de los montes apela a !as prescripciones reales sobre conser
vaci6n y aumento de los montes en villas y ciudades. 

La sentencia en •grado de revista» se dio el 9 de noviembre de 15 3 5 . En 
ella se confirma la anterior sentencia, pero con !as siguientes precisiones: a Villa-

11 ApCndice Documental n. 0 1. 
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rrobledo se le asigna termino propio, con su mojonera, que queda precisado y 
delimitado en el capitulo 5. 0 (51 top6nimos ayudan a establecer dichos limites, 
diffciles de marcar hoy, porque la mayor parte de estas denominaciones se han 
perdido ), dentro de cuyo termino podra juzgar los delitos alli cometidos y fuera 
de! cual Alcaraz tendra plena jurisdicci6n. Por supuesto, tampoco los almotace
nes alcaraceftos podriin herrar en !as alquerias de la villa contenidas en los di
chos limites, y Villarrobledo serii la que se beneficie de !as multas puestas a sus 
vecinos por los guardas y caballeros de sierra dentro de esta mojonera, lo mismo 
que !as que se refieren a la corta y quemas de madera. Con lo que esta claro que 
Villarrobledo queda obligada a hacer suyas !as ordenanzas de Alcaraz sobre estos 
extremos. Tambien se le obliga a seguir en el tema de los avecindamientos la 
normatlva alcaracefta. Se prohibe a Alcaraz: impedir a los vecinos de Villarroble
do recoger grana, asi como venderla, los pastos tampoco podriin arrendarlos en 
cuatro leguas a la redonda de la villa, pero la bellota si, una vez pasados diez dias 
de! •deviedo•. Sin embargo, si se acuerda por ambas partes vender estos frutos 
de los terminos, el importe habrii de dedicarse a necesidades piiblicas ( cosas pii
blicas). Tambien se prohibe a la ciudad dar licencia a forasteros de los terminos 
comunes para cortar y sacar madera de ellos. 

En lineas generales esta apelaci6n habia beneficiado considerablemente a 
Villarrobledo, pues le asignaba un termino propio a costa de Alcaraz y se refor
zaban sus derechos en los «comunes». Noes extrafio que Alcaraz Uegue hasta la 
iiltima instancia, el Consejo Real, apelando a la justicia de! rey (en grado de su
plicaci6n). 

Esta funda su apelaci6n en el agravio que supone para sus privilegios el 
conceder tertnino a Villarrobledo, pues el privilegio de los Reyes Cat61icos a la 
villa s6lo le daba jurisdicci6n de •tejas adentro», y no mas. Este privilegio pre
tendia s6lo: 

«esemir a la dicha Villarrobledo de la juridirion de Belmonte e dalle ti
tulo de villa, pero no de quitar los terminos a la dicha riudad de Alcaraz 
e darselos. E par todo el dicho previllegio no paresria que se le 
conrediese termino alguno, ny hera de creer que, si se le conrediera, no 
se espresara» 17 • 

Ademiis, Alcaraz se aferra a un privilegio de Enrique IV, por el que no ena
jenaria la ciudad, y consecuentemente sus terminos18• 

Tambien funda en SU fuero y ordenanzas la presunci6n del dafto de! mas 
cercano, que sus guardas ejecutan, y !as ordenanzas de! aprovechamiento deter
minos obligan tambien a los de Villarrobledo. Sigue reafirmando el derecho con
suetudinario de la ciudad a vender y arrendar la bellota, grana y pastos. Villarro
bledo acusa a Alcaraz: 

17 ApCndice Documental n. 0 1. 
11 Cf. PRETEL MARfN, A., Una ciudad caste/Iona .. ., p. 266. Transcribe un documento del Archivo 

Municipal de Alcaraz de 22-XI-1466, por el que el entonces principe Enrique IV, futuro rey, con
firma a Alcaraz anteriores juramentos de no entregar la ciudad a Juan Pacheco. 
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« .. . porque por et odio y enemistad que tenian con sus partes e cavsa de 
los p/eytos, hazian prendas a los vezinos de la dicha Villarrob/edo, so 
co/or que heran /os ganados mas (;ercanos . .. » 19 . 

Y en cuanto a arar los quemados: 
« ... /as hordenan(;as en aquello eran anbi>iosas para hefecto de que los 
rregidores se quedasen con todo. E sy a/go quisiesen dar, fuese a quien 
ellos les pares(;iere ... E si a lo que ellos hordenasen se oviese de estar, es
taua >ierto que sus partes perderian todo et derecho que tenian, y que 
nunca la dicha >iudad vsaria con ellos lo que con los otros vezinos de la 
di cha riudad»20 • 

Justifica el haber recibido termino y amojonamiento propio el que en do
cumentos privados de compraventa, que estaban en poder de un escribano valli
soletano, cuyos archivos han ardido, se aludia a dichos limites. Ademas, se afir
ma que ya por aquel entonces Villarrobledo tenia unos mil vecinos (t4.000 habi
tantes?)21 y darle termino no suponia enajenar Alcaraz, aparte de que termino se 
le podia dar en cualquier momento, al margen de privilegios anteriores. Tam
bien se alude al derecho consuetudinario: 

« ... avnque no vbiera escripturas, solo el vso e constunbre tan antiguo, 
bastaria para fundar et derecho, que /as dichas sus partes tenian ... »22 . 

«E, porque demas de /as dichas escripturas, concurria posesion e cos
tunbre tan antigua, de tienpo ynmemorial aca sus partes avian vsado y 
exerrido su juridirion de los dichos limites e mojones, teniendo todo lo 
de adentro hazia la dicha villa por su terreno propio»2'. 

En cuanto al aprovechamiento de la grana, bellota y pasto, Villarrobledo 
rt::itc:ra una vez mas su aportaci6n a la compra del termino, por lo que siempre 
tuvo comunidad y aprovechamiento comiin: «E, porque todos los dichos termi
nos e aprovechamientos del/os hera para que los vezinos e los que tovieren comuni
dad, que era todo vn cuerpo e vna misma cosa, se aprouechasen». Esto justificaba el 
que nose privase de su uso con arrendamientos extratios: « ... e ningund conpane
ro, avnque fuese sennor de la mayor parte, no podia a/terar e/ vso ny arrendar ny 
vender, porque lo questaua destinado para vso de todos, avia de permanerer en 
aquel vso, y et que no quisiere aprovecharse, no podia poner otro estranno, que no 
fuere comunero e que toviere e/ mismo derecho»24 • 

La emperatriz Isabel de Portugal, esposa de Carlos I, accedia a revisar la 
sentencia el 15+1536. Pero la nueva sentencia nose dara hasta el 12-VIIl-1543. 
Esta sentencia, en grado de siiplica, deja peor parada a la villa de Villarrobledo, 
pues en cuanto al amojonamiento de! termino, se precisa que la jurisdicci6n 

19 ApCndice Documental n. 0 I. 
20 ApCndice Oocumental n. 0 1. 
2 ' Cf. la cita de la nota 7 de la Cosmografia de Hernando Col6n. 
22 Api:ndice Documental n. 0 1. 
2 3 ApCndice Documental n. 0 1. 
24 Apl:ndice Documental n. 0 1. 
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•civil y criminal, mero e mixto imperio• se ajerza desde donde en esas fechas es
ta la horca hasta la villa, sefialando el espacio con mojones altos y claros y que, a 
bien seguro, era un espacio menor de! especificado en la sentencia •en grado de 
revista», ya que el reconocimiento de ta! jurisdicci6n implicaba de hecho ane
xi6n de termino. Es verdad, que se le reconoce a Villarrobledo derecho sobre !as 
multas de los apresados dentro de la mojonera de la sentencia anterior, y se re
fuerza que no se prohiba a sus vecinos por parte de Alcaraz el aprovechamlento 
de la bellota, el pasta y la corta de madera en los terminos comunes, sin embargo 
sigue reconociendose el derecho de los almotacenes alcaracefios a herrar las me
didas de las alquerias de la villa, incluso !as sitas dentro de la mojonera. Tiene 
mucho de salom6nica esta ultima sentencia de! Consejo Real. 

A la vista de estos tres pronunciamientos judiciales podemos concluir: 
1. 0 Villarrobledo consigue un cierto termino propio y un reconocimiento 

jurisdiccional que va mas alli de los simples limites de la villa. 
2. 0 Logra que se frenen ciertos abusos de! ayuntamiento de Alcaraz en sus 

derechos comunes. 
3. ° Consigue que el aprovechamiento de la grana, bellota, pastas y made

ra no sea limitado, aunque quede sujeto a la ordenanzas de Alcaraz en cuanto a 
SU USO. 

4. 0 Se reconoce el derecho de Villarrobledo tanto a juzgar como a benefi
ciarse de las multas impuestas en los dafios y abusos cometidos en los limites te
rritoriales que se le reconocen. 

5. 0 Alcaraz, aunque limitada en sus extorsiones, sigue manteniendo un 
poder jurisdiccional fuerte en los terminos de su extensa tierra. 

Contenido del Pleito del siglo XVIII25 

Para facilitar un cierto contexto hist6rico remitimos al Padre de la Cavalle
ria, Sandoval Mulleras y algun otro estudio, pero adelantando que la historia de 
Villarrobledo en la Edad Moderna esti pricticamente sin hacer, fuera de algun 
que otro aspecto, m:is o menos anecd6tico28 • 

El 15 de febrero de 1732, dos siglos despucs de este primer plcito, vuelve a 
verse de nuevo Villarrobledo perjudicado en sus derechos, pues, al parecer, co
mo consta por su demanda, los vecinos y ganaderos son impedidos en el aprove
chamiento de la comunidad de pastas en baldios y partes no prohibidas, de! que 
habian gozado de tiempo inmemorial. Se alega que siempre habia registrado sus 
ganados ante la justicia de Alcaraz, y ahora se prohibe el aprovechamiento a 

25 AHP Albacete, Municipios. Villarrobledo, Libro 53. 
2 ' Cf. CAVALLERfA Y PORTILLO, Padre Francisco de la, o.c., p. 77 y ss.; SANDOVAL MULLERAS, 

A., Historia de mi pueblo, Villa"obledo, Villarrobledo 1983, p. 92 y ss.; SEPULVEDA LOSA, Rosa, 
Estructura de la propiedad en Villarrobledo en el aflo 1753, Al-Basit n. 0 9 ( 1981 ), pp. 49-67. 
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los ganados de determinados sefiores, sin que se especifique la causa de ta! pro
hibici6n. 

Alcaraz universaliza su negativa para toda la villa, porque Villarrobledo era 
de! partido de San Clemente y, cuando registraba sus ganados, lo hacian como 
forasteros y, ademas, la villa no acudia a !as mestas, como !as demas villas de la 
tierra de Alcaraz. Villarrobledo alega, para fundamentar su pertenencia a la tie
rra alcaracefia: el que sus ganados no pagan •servicio y montazgo• en el termino 
de Alcaraz, como las demas villas del corn fin y, a su vez, Alcaraz no paga «corre
duria y portazgo• de !as mercancias que vende en la villa, precisamente por ser 
de! mismo suelo. 

El 21 de agosto de 1733 el rey determina: 
« ... no ympidais ni embarezeis ni consintais se impida ni embaraze en 
manera alguna a los vezinos y ganaderos de la nominada villa de Villa
rrobledo la comunidad de pastos y demas cossas que siempre an tenido 
en los terminos valdios de la mencionada ciudad de Alcaraz ... >>''. 

Alcaraz acata la decisi6n real, pero despues se aferra a que Villarrobledo 
fue eximida por los Reyes Cat6licos de la jurisdicci6n de Belmonte y la agrega
ron a la Gobernaci6n de! Marquesado de Villena, al corregimiento de San Cle
mente, una vez que este qued6 dividido en dos corregimientos a finales de! s. 
XVI, por lo tanto nose veia fundamento para compartir el termino comiin. 

Al margen de todo posible intento de Alcaraz de mantener alejada a Villa
rrobledo de sus derechos comuneros en sus terminos, parece que !as sentencias 
urgen el que nose la prive de ellos, aunque a finales del s. XVI hubiese pasado al 
corregimiento de San Clemente, que no tenia mis que un valor burocratico y or
ganizativo, que no implicaba cesaci6n de viejos derechos consuetudinarios en 
materia de terminos comunes. 

A la vista de todo ello se puede concluir que: 
1. 0 Villarrobledo sigui6 durante toda la Edad Moderna disfrutando de! 

aprovechamiento de Ios terminos comunes de la tierra alcaracefta, a pesar de su 
termino y jurisdicci6n propios como villa que era. 

2. 0 Su pertenencia primero a la Gobernaci6n de! Marquesado de Villena y 
luego al corregimiento de San Clemente, una vez partido el marquesado en dos co
rregimientos, no implicaba anulaci6n ni exenci6n alguna de privilegios anteriores. 

3. 0 El balance general, tanto de! pleito de! s. XVI como el de! s. XVIII, es 
positivo y favorable a Villarrobledo, que fue afianzando su condici6n de villa, 
con jurisdicci6n y terminos propios, pero sin perder su aprovechamiento en los 
de la tierra de Alcaraz. 

Finalmente, cabe decir que la historia de Villarrobledo durante toda la Edad 
Moderna no puede separarse de su relaci6n con Alcaraz, no s6lo ya en estas cuestio
nes de economia rural, sino en otros aspectos, como el eclesiastico y el de la confi
guraci6n de su legislaci6n municipal, que habran de investigarse mas a fondo. 

21 ApCndice Documental n. 0 2. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

1 

1543, Junio 9, Valladolid. 

Real carta ejecutoria de Carlos I sobre el pleito entre la ciudad de Alcaraz y la villa de Villarrobledo 
sobre jurisdicci6n y corn uni dad de pastos en los tCrminos comunes. 

AHP Albacete, Municipios. Vi//arrobledo, Libro 44. 

Don Carlos, por la diuina clemenc;ia emperador semper augusto, rrey de Ale/ manna, do
na Juana, su madre, y el mismo don Carlos, por la mis/ ma grac;ia rreis de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de Toledo, de Valen/ c;ia, de Galizia, de Mallorcas, de Seuilla, de <;;erdenna, de 
Cordoua, de/ Corc;ega, de Murc;ia, deJaen, de los Algarues, de Algezira, de Gibral/ tar, de 
las Yslas de Cannaria, de las Yndias, yslas e tierra/ fume del mar oc;eano, condes de 
Barc;elona, senores de Vizcaya e de Molina, duques de Atenas e de Neopatria, condes de 
Rruisellon e de <;erdania, marqueses de Oristan/ e de Goi;iano, archiduques de Avstria e 
de Borgona y de Brauante, condes de Flandes,/ Tirol, ect. Al nuestro justii;ia mayor ea los 
del nuestro consejo, presidentes e oydores de/ las nuestras avdieni;ias, alcaldes, alguaziles 
de la nuestra casa e corte e chani;ellerias ea/ todos los corregidores, asystentes, governa
dores, alcaldes e otros juezes e justii;ias quales/ quier, ansy de la villa de Villarrobledo, co
mo de todas las otras i;iudades, villas e/ lugares de los nuestros rreynos e sennorios ea ca
da vno e qualquier de vos/ en vuestros lugares e juridii;iones, a quien esta nuestra carta 
executoria fuere mos/trada, o su treslado synado de escriuano publico, sacado con avtori
dad de juez en/manera que haga fee, salud e grai;ia. Sepades que pleyto sea tratado ante 
los del nuestro/ Consejo entre partes, de la vna, avtordemandante el con<;ejo, justh,;ia, 
rregidores/ e omes buenos de la villa de Villarrobledo, e su procurador en su nonbre, de 
la/ vna parte, y el con<;ejo, justi<;ia e rregimiento de la i;ibdad de Alcaraz, e su pro/ curador 
en su nonbre, rreodefendiente de la otra. El qual primeramente/ se comeni;o e trato antel 
presidente e oydores de la nuestra avdieni;ia e chani;illeria, que/ rresyde en la i;ibdad de 
Granada. E vino ante ellos del nuestro Consejo port comision nuestra en grado de segun
da suplicai;ion, por pane de la dicha i;ibdad/ de Alcaraz, con la pena e fiani;a de las mill e 
quinientas doblas, que la ley de Segouia dispone/ sobre rrazon que paresi;e queen la dicha 
i;ibdad de Granada a veynte e nueve/ dias del mes de mayo del anno pasado de mill e qui
nientos e veynte e seis/ annos, ante los dichos nuestros presidente e oydores paresi;io An
ton Her/ nandez, procurador en la dicha nuestra avdieni;ia, en nonbre del dicho coni;ejo,/ 
justii;ia e rregidores e ofl<;iales y omes buenos de la dicha villa de Villarrobledo/ e presento 

antellos vna peti~ion, por la qual dixo que ponia demanda con/ tra la dicha <;ibdad de Al
caraz. E contando el caso della, dixo que ansi hera// (repetido: que ansi hera) que la dicha 
villa de Villarrobledo tenia juridii;;ion/ i;;euil e criminal e terminos comunes con la dicha 
i;ibdad, e que,/ teniendo la dicha juridii;;ion e comunidad en los dichos tenninos, la dicha/ 
~ibdad de Alcaraz hazia muchos agrauios a la dicha villa ynjusta e/ no devidamente, que 

1.- heran los syguientes: primeramente, que quando se hallaua algund danno hecho en la ye
rua del pasto comund o/ en los montes comunes, las guardas, que la dicha i;iudad tenia 
puestas/ de hecho tomauan a los vezinos de la dicha villa qualesquier mu/ las, que toviesen 
de labor, e se las llevaban a la dicha i;ibdad, avn/ que los duennas no vbiesen hecho al
gund danno. Lo qual despues que/ la dicha villa hera villa de por sy, e mucho tienpo antes, 
e tanto que/ memoria de honbres no hera en contrario, nunca se avia vsado, saluo/ que 
quando algund danno se hazia en los dichos tertninos i;itauan con/ carta de justh;ia a las 
personas que pensauan aver hecho el dicho/ danno, haziendo su proi;eso contra ellos hor-

2 .- dinariamente e nor por/ via executiva. Yten, que teniendo los vezinos de la dicha Villarro/ 
bledo, como dicho es, juridh;;ion i;evil e criminal, e syendo libres y esentos,/ tenyendo sus 
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medidas herradas por el almotac;en della, e llevando sus/ derechos acostunbrados, agora 
nuevamente contra la dicha costunbre/ antigua la dicha c;ibdad de Alcaraz dezia que tenia 
derecho de rreque/ rir las alcarias de la dicha villa, questan en el dicho termino, e de 
herrar/ las dichas medidas por el almotac;en de la dicha c;ibdad, llevando los/ derechos, 

3 .- que por rrazon del dicho ofic;cio le pertenesc;en. Yten, que, te/ niendo la dicha villa, su 
parte, libertad de rrec;ebir los vezinos que a ella/ se vinieren a biuir, segund que lo an he
cho desde tienpo ynmemo/ rial a esta parte, los quales por rrazon de la dicha vezindad 
pagan/ sus pechos e alcabalas e gozan de los dichos terminos comunes, e/ que agora nue
vamente la dicha c;ibdad les ponia nueva ynpusic;ion, di/ ziendo que an de pagar .-;;iertos 

4 .- derechos, porque gozauan del dicho ter/ mino, lo qual nunca a via llevado. Yten, que te
niendo la dicha/ villa y vezinos della costunbre, vsada e guardada, que los vezinos delta// 
puedan arar los quemados syn pena ny calunya alguna, despues de pasado/ anno e dia que 
fueren quemados, la dicha .-;;iudad agora nueuamente diz que/ se lo ynpidia, e avn lo que 
peor hera, que no dava li.-;;en.-;;ia a los estrangeros que/ los arasen, quemasen nuevamente e 
gozasen dello, en perjuizio de la/ dicha comunidad. E syendo las tierras .-;;ercanas de la di-
8ha villa_ Yten, que/ teniendo la dicha villa, desde tienpn ynmemorial aca, juridii;ion 
.-;;euil/ e criminal, a lo menos de i;inquenta anos a esta parte, la qual a exert .-;;itado en los di
chos terminos comunes, espe.-;;ialmente hasta donde labran los/ vezinos de la dicha villa, e 
agora nueuamente la dicha .-;;iudad diz que ynpidia que/ ningund alcalde de la hermandad 

6.- ny juez ordinario saliese de las tejas a fuera/ a exer.-;;er juridi.-;;ion i;euil ni criminal. Yten, 
que estando la dicha villa/ e vezinos della de tienpo ynmemorial aca en posesion que 
quando los cava/ lleros de sierra, que con las guardas de la dicha i;iudad, tomauan alguno 
haziendo/ danno en los dichos terminos e comunes, les solian e suelen llevar seis.-;;ientos/ 
maravedis de pena, diz que agora nuevamente, por fatigar a los vezinos de la dicha/ villa e 
ynpedir la dicha comunidad, les llevaban dos mill maravedis. E los rrepar/ tian entre sy. E 
por cavsa de gozar el corregidor de la dicha i;iudad de Alcaraz/ la pena, diz que hazian mo
chas estorsiones e cosas malhechas, trayendolos en pley/ to syn cavsa, e les hazian yr boo
ze leguas, e avn lo que peor hera, que dandolos por/libres les hazian pagar las costas. 

7 .- Yten, que quando la justii;ia de la dicha i;iudad/ daua alguna carta rrequisitoria para i;itar 
sobre dannos, diz que por/ que nose pudiesen defender, nu declaraua en ella los dannos 
que se hizie/ run ny la cavsa porque se .-;;itauan. De lo qual diz que se syguian munchas/ 

8.- costas e dannos a los vezinos de la dicha villa. Yten, que paresi;iendo/ que se avia hecho 
alguna corta o quema en los montes comunes, diz que/ syn que constase que vezino algu
no de la di cha villa lo oviese hecho ny I oviese ynformai;ion dello al corregidor de la di cha 
i;ibdad, y su justicia/ citaua a los que tenian heredades en la dicha villa, diziendo quellos a/ 

9.- vian de dar quenta dello, e que sobrello les hazian mochas estorsyones/ e cohechos. Yten, 
que syendo la vellota e grana e yerua comund,// como dicho es, diz que la dicha ciudad, 
por hazer mal a la di cha villa, ten yen/ do los vezinos dell a nesi;esidad dello, lo vendian a 
los estrangeros, por/ que los vezinos de la dicha villa no gozasen della, teniendo como 

10.- tenian/ vn quento de propios, e mas. Yten, que tenyendo la dicha villa el dicho/ vso e 
aprouechamiento de los dichos terminus, diz que la dicha i;ib/ dad no les consyntia que 
cortasen madera, para sacar fuera dell termino, e davan lii;eni;ia a los estrangeros que la 

11.- cortasen e sacasen. Yten, que teniendo los dichos terminso comunes, como dicho es, e 
avn/ aviendo la dicha villa conprado parte dellos para sus ensanchos, diz/ que los rregido

res de la dicha i;iudad, en perjuizio de la dicha comunydad,/ hazian meri;edes vnos a otros 
de los dichos terminos, e los vendian/ a gente de la syerra, e de fuera parte, segund que 

podian. Lo qual/ diz que era en gran danno e perjuizio de la dicha i;iudad e vezinos della/ e 
de la dicha villa, porque les acotauan e quitauan los terminus. Todos/ los quales dichos 
agrauios, diz que la dicha ciudad avia hecho e ha/ zia a la dicha villa e vezinos della. E que, 
avnque por su parte a/ via sydo rrequerido que no lo hiziese ny consyntiese hazer, no 
avian/ querido syn contienda de juizio. Por ende, suplicauan e/ e pedia por meri;ed, que 
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avida su rrelai;ion por verdadera, por senteni;ia/ definitiua mandasemos quitar a los di
chos sus partes los dichos a/ grauios, que ansy rrei;ibian, mandando que no fuesen 
prendadas/ sus mulas, saluo que se guardase la antigua costunbre, que i;erca dello/ se avia 
tenido, e que bastase en las medidas el hierro del almotai;en/ de la dicha villa, que daua en 
las alcarias que tenia; e que rresi;ibien/ do la dicha villa vezinos no pagasen derechos algu
nos a la dicha i;ib/ dad; e que no les proybiesen vsar de los quemados, pasado annoy dia,/ 
ny los pudiesen dar a estranjeros. E que gozasen de la juridii;ion/ i;ebil e criminal, pues la 
tenian, a lo menos hasta donde labrauan/ los dichos terminso comunes. E que los vezinos 
de las dichas// alcarias, pagando sus alcavalas en ellas, o en la dicha villa, de lo que ven/ 
diesen, non lo pagasen en la dicha t;iudad, como agora nueuamente diz/ que se avia yntro
duzido. E que la dicha t;iudad no llevase de pena por/ los dichos dannos mas de los dichos 
seist;ientos maravedis. E quel corregidor ny otra/ justit;ia de la dicha t;iudad no llevasen 
parte alguna. E que en las rre/ quisytorias que se diesen en los casos que se podian dar se 
espresasen las/ cavsas de los vezinos de la dicha villa que hizieron el danno, avnque tuvie
sen heredades en el termino no fuesen fatigados ny perdidos./ E que la dicha t;iudad no 
vendiese la yerua, vellota ny grana, e/ a que boluiese los maravedis, porque lo avia vendi
do, e a que no pudiesen cor/ tar ny sacar madera, o a lo menos que no diesen lit;ent;ia a 
estranjeros/ que la pudiesen sacar, ny otras personas algunas. E que la di cha t;iudad e rregi
dores della no rrepartiesen ny vendiesen los dichos/ tenninos ny hiziesen meri;ed dellos, 
rreuocando e dando por nin/ gunas qualesquier meri;edes que tengan hechas ny pudiesen 
dar lit;ent;ia/ a vezinos de fuera pane que pudiesen quemar los dichos terminos/ ny hazer 
heredad en ellos. E que, sobre todo, nos pedia e suplicaua le/ hiziesemos cunplimiento de 
justit;ia. E que juraua e juro en forma de/ derecho que la dicha demanda hera cierta y ver
dadera, e la entendia prouar./ Equal conost;imiento de la dicha cavsa pertenest;ia a los di
chos nuestros presyden/ tee oydores, por ser como hera la dicha demanda contra la dicha 
t;iudad de/ Alcaraz, justit;ia e rregimiento della, de qulen la dlcha villa, su parte,/ no enten
dia alcani;ar cunplimiento de justit;ia, sy no hera ante nos./ E por los dichos nuestro presy
dente e oydores visto e vieron lo suso/ dicho por caso de corte notorio, e mandaron dar 
treslado de la dicha/ demanda a la dicha c;iudad de Alcaraz e carta de enplazamiento en 
for/ ma, para que viniese, o enbiase persona en su nonbre, que rrespon/diese a ella e alega
se de su justit;ia. La qual parest;e que fue note/ ficada al alcalde mayor e t;iertos rregidores 
de la dicha t;ibdad en sus/personas. Despues de lo qual,Juan Rruiz de Soria, procurador// 
de cavsas en la dicha nuestra avdient;ia e chant;illeria, en nonbre del cont;ejo, justit;ia, rre
gidores de la dicha t;ibdad de Alcaraz, e por/ virtud del poder que della presento ante los 
dichos nuestros/ presydente e oydores, e por vna petit;ion, que antellos presento,/ rres
pondiendo a la dicha demanda, dixo que no se podia ny devia ha/zer cosa alguna de lo 
contenydo en ella, ny sus partes a ello heran/ obligados, porquel coni;ejo, justit;ia, rregi

dores de la dicha Villarro/ bledo no heran partes para el rremedio que pedian, e porquel/ 
rremedio que yntentauan no les conpetia, e porque la dicha deman/ da hera yni;ierta e 
obscura e no verdadera. E la negaua, segund/ e como en ella se contenia. E porque la dicha 
Villarrobledo no/ tenia juridit;ion alguna .;evil ny criminal en los terminos de/ la dicha 

t;ibdad, ny nunca la tubo, ny le penenesi;ia por preville/ gio ny por otro derecho alguno, 
porque sy la dicha villa alguna/ juridit;ion tuviera seria de Ios tejados adentro, yen aquella 

sus/ partes no les ponyan ynpedimento, syno que vsasen della conforme al previllegio que 
tenian. E porque la dicha villa fue aldea/ de la dicha t;iudad y estaua sytuada e asentada en 

sus terminos,/ e la dicha villa no tenia terminos algunos, porque todos heran/ de la dicha 

t;iudad, e no tenia comunidad, e sy algund derecho tenia, hera/ para vsar de los dichos ter

minos e aprouecharse dellos, segund e/ de lamanera que las aldeas lo podian hazer, en los 

terminos de la/ dicha t;iudad, porque las aldeas de derecho no tienen terminos/ e 

juridit;ion en ellos. E pues que no tenian mas del dicho vso e/ aprouechamiento, no po

dian dezir que tenian comunidad con sus/ panes en los dichos terminos. E porque avnque 
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la dicha Villarro/ bledo fuese villa de por sy e tuviese juridii;ion de puertas aden/ tro, por 
averse hecho villa, no avia adquerido ny ganado mas/ derecho ny juridii;on en los dichos 
tcrminos del que tenia syendo// aldea. E todo se quedo en cl cstado que antes estaua. E 
porque las guardas/ de la dicha i;iudad, conforme a derecho e costunbre ynmemorial, 
podian/ prendar los ganados, que hallasen en los terminos de la dicha i;iudad,/ de qual
quier calidad que fuesen, asy de los vezinos de la dicha villa/ como de otras partes, hazien
do e que lo oviesen hecho e traellos/ a la dicha i;iudad, para que alli se conosi;iese e juzga
se el dicho danno/ e se pagase la pena, conforme alas hordenani;as de la dicha i;iudad./ E 
porque no se avia tenido ni guardado la harden, que las partes/ contrarias dezian, en el 
prender de los dichos ganados de la dicha villa/ antes ny despues que hera villa, antes se 
avia tenido e guar/ dado la manera que tenia dicha, e porque avnque se oviera hecho/ de la 
manera que las partes contrarias dezian, no por eso se/ ynpidia que nose pudiesen hazer, 
como sus panes pidian, por/ questauan en su alvedrio e mera facultad, proi;eder en los 
dichos/ negoi;ios por qualquiera de los rremedios que tenia dichos, e avn/ que no vbiesen 
vsado del vno del dicho tienpo ynrnemorial/ aca, no se avia quitado que no pudiesen vsar 
del otro, por/ queen estos autos de mera facultad el transcurso de tienpo/ de por sy note
nia efecto ni las partes contrarias, hasta/ agora avian hecho avto por donde ganasen easy 
posesion/ para la dicha costunbre, e porque las guardas de sus partes no/ prendauan gana
dos de las panes contrarias, que no a/ vian hecho dapno, ny los trayan a la dicha i;iudad, 
prendauan/ solamente los que hallavan haziendo danno, o que lo avian hecho./ Y esto lo 
podian e devian hazer, confonne alas hordenani;as de la/ dicha i;iudad. E porque los 
almotai;enes della podian rrequerir/ e sellar las medidas e pesos de la dicha Villarrobledo e 
llevar/ los dineros acostunbrados, conforme al aranzel e hordenani;as de la/ dicha i;iudad. 
E aquello se avia vsado e guardado asy de tienpo// ynmemorial aca, antes e despues que la 
dicha Villarrobledo/ hera villa. E porque la dicha Villarrobledo, y otro.s por t:lla,I nu pu
dian rrequerir los dichos pt:sos e medidas, no tenian derecho/ para ello ny podian llevar 
los derechos que dezian, porque todos he/ ran e pertenesi;ian a los almotai;enes de la di
cha i;ibdad. E por/ que avunque la dicha Villarrohledo tuviera poder para/ poner los di
chos almotai;enes, que rrequirieran Jos dichos pesos e/ medidas e llevaran los dichos dere
chos, sus partes lo tenian ganado/ por la dicha costunbre ynmemorial y estauan seguros 
de las partes/ contrarias, las quales no podian rrei;euir vezinos en la/ dicha Villarrobledo 
de nueuo para que gozasen de los terrninos/ de la dicha i;iudad, porque hera en muy grand 
danno e perjuizio della./ Yen caso que pudiesen rrei;ebir, los dichos vezinos se avian de 
avezin/ dare tener casas pobladas en la dicha villa, conforme alas/ hordenani;as de la di
cha i;iudad de Alcaraz por el tienpo en ellas/ contenido, dando fiani;as para tener e guar
dar la dicha vezin/ dad. E porque las partes contrarias rrei;ibian y tomauan mu/ chos testi
gos con cavtela yen fra.ude de la dicha i;udad, e satisfazen/ se con que los dichos vezinos 
tengan casas alquiladas en la dicha/ villa, e trayan muncho numero de ganados, e gozauan 
de los ter/ minos de la dicha i;ibdad vno o dos o tres anos, o lo que les paresi;ia./ E despues 
yvanse e dexauan comydos e destruydos los dichos terminos.J E a cosas desta calidad no 
deviamos dar lugar. E porque la di cha/ villa e vezinos dell a no po di an arar los quemados 
ny teian/ derecho para ello, porque los quemados heran terminos comunes/ y baldios de 
la dicha i;ibdad, e nose podian arar ny ronper, segund/ derecho, e porque sy se permitiese 
e diese lugar que las partes/ contarias pudiesen arar e labrar los dichos quemados, los/ ter
minos de la dicha i;iudad se destryrian e los montes e pinares/ della, porque las partes con
trarias, e otras por su mandado// e rruego, quemarian los montes e pinares de los dichos 

terminos por/ poder rronpellos e labrallos. E porque i;erca de lo contenido en el dicho 
capi/ tulo la dicha i;iudad tenia ordenani;a hecha antiguamente de la harden que/ se deuia 
tener en el rronper e labrar de los dichos quemados, e aquello he/ ran obligados a guardar 
las partes contrarias, porque avian de vasr/ de los dichos terminos, conforme a las 
hordenani;as de la dicha i;iudad, segund/ e como la vsauan los vezinos della. E asy estaua 
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sentenc;iado en vista y/ en grado de reuista. E porque la dicha villa no dezia la costunbre/ 
que dezia para rronper e labrar los dichos quemados e, avnque en algund/ tienpo lo ovie
sen hecho, que no avian, no hera tanto que bastase para/ ganar derecho para podello ha
zer contra voluntad de sus partes; e/ porque por las dichas sentenc;ias estaua quitada la di
cha costunbre e otro/ qualquier derecho, que las partes contrarias pretendieran. E porque/ 
las panes contrarias no tenian juridic;ion c;euil ny criminal, fuera/ de la dicha villa, porque 
todos los terminos questauan en derre/ dor della e hasta las tejas heran de la dicha c;iudad 
de Alcaraz, yen lost terminos de sus partes no podian las partes contrarias exerc;itar/ la di
cha juridic;iaon. E por todo lo que tenia dicho e alegado, en prini;ipio,/ desta su petii;ion, a 
que se rreferia, que si hera nesi;esario lo dezia/ e alegaua de nueuo. E porque las partes 
contrarias no avian/ vsado ny exeri;itado la dicha juridii;ion en los terminos dichos el 
tienpo/ que dezian, e sy algunas vezes la avian exeri;itado, avia sydo clan/ destinamente e 
syn que sus partes lo viesen e supiesen. Eno a/ via sydo tanto tienpo que bastase para pres
creuir ny ganar/ derecho. E porque no avian tenido titulo e avian tenido mala/ fee para la 
dicha prescrii;ion, e porque sus partes la avian yn/ terronpido munchas vezes proyviendo 
y vedando a las partes con/ trarias e a las justii;ias de la dicha villa que no exerc;itasen la/ 
dicha juridic;ion, e acusando criminalmente a las personas que/ la exerc;itauan, porque, 
syendo privados, exerc;itauan juridic;ion// en terminos ajenos. E sobrello avian sido puni
dos e castigados. E porque/ a las partes contrarias a vezinos de la dicha villa se les llevaban 
las penas/ por los exc;esos que hazian en los terminos de la dicha c;iudad, confor/ me alas 
hordenanc;as della, e por la misma horden e manera se lleva/ ha a los vezinos de la dicha 
c;iudad e su tierra, de manera que desto non/ tenian de que quexarse; e en las dichas 
hordenanc;as avia penas/ de seisc;ientos maravedis, y otras de dos mill y otras de mas e de 
menos,/ porque a cada vno se le ponia pena segund el ec;eso que hazia. E las/ dichas 
ordenanc;as se guarduan generalmente con todos los vezinos de la/ dicha c;iudad e su tie
rra. E avnque en las dichas ordenanc;as la dicha c;ibdad/ oviese creado algunas penas, lo 
podia hazer por castigar los exc;esos/ que contino se hazian en los terminos de la dicha 
r;iudad, porque sy/ nose puniesen con graves penas, los terminos della se destruyrian/ e 
perderian. E quando en los delitos se eti;edian ese cometian, munchas/ vezes hera lii;ito 
acrei;entar las penas, porquc en los dichos negoc;ios/ se proc;edia justamentc c conforme a 
las dichas hordenanc;as, e nose ha/ zian estorsiones ningunas a los vezinos de la dicha villa 
y a otras/ personas. A todos se hazia ygualmente justir;ia. E porque la jus/ tir;ia e diputados, 
que conosr;ian de los dichos negoc;ios, dauan las car/ tas de enplazamiento contra los vezi
nos de la dicha villa, conforme a/ derecho e segund e como devian, e porque segund dere
cho hera en/ arbitrio de los juezes enxerrir en la carta de enplazamiento/ la demanda sobre 
que r;itauan, o no hazello. E pues que esto estaua/ en su arbitrio eel derecho lo permitia, 
no tenian las panes contrarias/ de que se quexar. E por hazer lo que las panes contrarias 
pidian,/ de aqui adelante yrian en las cartas de enplazamyento la/ rrazon porque enpla
zauan a los vezinos de la dicha villa./ E porque para c;itar alguno sobre algund danno, que 
le pidian/ no hera menester qobiese ynformac;ion que hizo el danno, visto/ que la parte o 
las guardas se quexauan, para que se diese la// dicha carta de enplazamiento. Eno se hazia 
agrauio en esto alas par/ tes contrarias, quanto mas que los que se c;itauan, en la manera 
dicha,/ heran los vezinos mas c;ercanos de donde se hazia el dicho danno. E contra/ estos 
el derecho presumme que lo hizieron, sy no e mostrase o paresc;iese/ otro que lo hizo. Y 

esta presunc;ion bastaua para justificar los enplazamientos./ E por esto a las partes contrarias 
no se les hazian estorsyones ny cohechos,/ a lo menos sus partes no los avian sabydo, por
que, sy lo supieron,/ lo castigaron. E porque las partes contrarias gozauan e podian gozar/ de 
los dichos tenninos en las yeruas e vellota e grana y en todos los/ otros aprouechamientos 

comunes, conforme alas hordenanc;as de la/ dicha r;iudad, en las sentenc;ias que se avian 
pronunc;iado en vista y en gra/ do de rrevista en este caso e segund que heran e gonuan 
los vezinos/ de la di cha c;ibdad. Y esto sus partes no se lo ynpidian ny querian ynpidir ./ 
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Y porque a cavsa que la dicha c;iudad tenia munchos e muy grandes terminos,/ ea esta 
cavsa, proveydos los vezinos de la dicha c;ibdad e su tierra, alas/ partes contrarias en los 
dichos aprouechamientos sobrauan munchos/ e muy grandes terminos e sus partes de yn
memorial tienpo/ aca tenian vso e costunbre de arrendar los dichos terminos a gana/ dos 
estrangeros mayores e menores e hazer dellos lo que quisie/ sen, y esto nose lo podian yn
pidir las partes contrarias ny tenian/ derecho para ello, porque los dichos terminos heran 
de sus partes y/ sobrauan y heran demasiados, y hera mas vtilidad que se arren/ dasen para 
los propios y nesc;esidades de la dicha c;iudad que no que/ se perdiesen. E porque par 
arrendarse los dichos terminos no se/ hazia perjuizio a las partes contrarias, e les queda
van libres los/ dichos terminos para poder hazer los dichos aprouechamientos que/ tenian 
derecho de hazer, porque las partes contrarias no podian/ cortar madera en los terminos 
de la dicha c;iudad para vender ny/ para llevar fuera de los dichos terminos, solamente 
podian/ la madera que tenian nesc;esidad para la prouision de sus casas,/ porque de dere
cho los vezinos de las aldeas no podian hazer esto// en los terminos de las c;iudades, cuyas 
son, syn lic;enc;ia de las di/ chas c;iudades, porque los que pueden hazer los vsos, que las 
partes/ contrarias dezian, en los terminos podian solamente hazer/ los dichos vsos e cortar 
la dicha madera para sus propias nesc;esidades/ e de sus casas, e no para vender a otros 
terc;eros. Y esto es/ taua determinado de derecho. E porque sobreste articulo en con/ tra
ditorio juizio estaua sentenc;iado en vista y en grado de/ rreuista que las partes pudiesen 
cortar la dicha madera en los dichos/ terminos, para la nesc;esidad de sus casas, e no para 
vender fuel ra, e porque por hordenanc;as de la dicha t;ibdad muy antiguas/ estaua provey
do e mandado que las partes contrarias no pudiesen/ cortar la madera en los dichos ter
minso para vendella en e/ llos ny sacalla a vender, syno solamente para nesc;esydad/ de sus 
casas. E las partes contrarias heran obligados a guardar/ la dicha ordenanc;a, e no la podian 
contravenir. E porque, conmo/ tenia dicho, las partes contrarias no tenian comunidad 
con sus/ partes en los dichos terminos, porque aquellos heran propios/ de la dicha c;iudad, 
e las partes contrarias solamente podian hazer/ en ellos los dichos vsos e aprovechamien
tos que tenian dichos por/ la manera que tenia dicha. E porque sus partes no hazian las 
merc;edes que/ las partes contrarias dezian, e, sy algunas donac;iones hazian/ de los dichos 
terminos, podianlas hazer porque tenian para ello/ previllegios. E porque de ynmemorial 
tienpo aca las avian/ acostunbrado hazer, e avian fecho. E porque las dichas dona/ c;iones 
hera bi en que se hiziesen a la dicha c;ibdad e vezinos della, I e no hazian danno a las partes 
contrarias ny a otro terc;ero. E por/ que sus partes las podian hazer a quien quisiesen, e no 
estavan nes/ c;esitados a hazellas a c;iertos generos de personas. Por todo lo qual/ nos pidio 
y suplico pronunc;iasemos y declarasemos alas partes/ contrarias porno partes. Ela dicha 
demanda e capitulos dellal/ por ningunos. E do esto c;esase avsoluiesemos e diesemos por 
libres/ e quitos alas dichas sus partes de todo lo contra ellos pedido por las partes/ contra
rias. E sobre todo les fuese hecho cunplimiento de justic;ia. De la/ qual dicha petit;ion, por 
los dichos nuestros presydentes e oydores fuel mandado dar traslado a la parte de la dicha 
Villarrobledo. E por vna/ petic;ion, quel dicho Anton Fernandez, su procurador, en su 
nombre/ presento, dixo, que syn enbargo de la dicha petii;ion presentada por/ parte de la 
dicha c;iudad de Alcaraz, afirmandose en lo contenido/ en su demanda, e negando lo 
perjudic;ial, concluya e concluyo. E por/ parte de la dicha c;iudad de Alcaraz asy mismo fue 
concluydo e por los dichos nustro presydente e oydores fue avido el dicho pleyto por 
concluso./ E rrec;ibieron a la parte de la dicha Villarrobledo a prueua de lo con/ tenydo en 

su demanda ea la parte de la dicha c;iudad de Alcaraz de lo con/ tenydo en sus ec;ebc;iones 
e defensiones. E amas las dichas partes con/ juntamente a la prueua de todo aquello que 
provado les podia a/ prouechar con c;ierto termino e plazo, dentro del qual las dichas 
partes/ hizieron sus provanc;as por testigos y escrituras, e las traxeron y/ presentaron ante 

los dichos nuestros presydente e oydores, de las/ quales fue mandado fazer, e fue fecha, 
publicac;ion e dado copia e/ treslado a amas las dichas partes, para que cada vna dellas 
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dixese/ e alegase lo que le conviniese. E por amas las dichas partes fueron/ presentadas 
ciertas petic;iones, hasta tanto que el dicho pleyto fuel concluso. E por los dichos nuestros 
presydente e oydores visto, die/ ran e pronunc;iaron en el vna sencenc;ia definitiua, su te
nor de la/ qual es este que se sygue: En el pleyto ques entrel coni.;:ejo, justic;ia/ e rregidores, 
ofic;iales y omes buenos de la vila de Villarro/ bledo e Anton Fernandez, su procurador, en 
su nonbre de la vna/ parte y el coni;ejo, justii;ia, rregidores, cavalleros, escuderos, 
ofic;iales/ y omes buenos de la i;ibdad de Alcaraz e Juan Rruis de Soria, su/ procuarador, en 
su nonbre de la obra, fallamos que la par/ te de la dicha villa de Villarrobledo en quanta a 
lo que de yuso// en esta nuestra carta sera declarado, prouo su ynteni;ion e demanda e lo/ 
que provar devia, damos y pronuni;iamos en quanto a lo suso dicho/ su ynteni;ion por 
bien provada, e que la parte de la dicha i;iudad de AJ./ caraz en lo suso dicho non provo sus 
exe~iones e defensyones ny cosa/ alguna que le aproveche. Damos e pronuni;iamos su 
ynt~ni;ion por/ no provada en la forma e manera syguiente: en quanto al pri/ mero capitu
lo de la dicha demanda, que habla sobre las prendas que ha/ zen las guardas de la dicha 
i;iudad de Alcaraz a los vezinos de la/ dicha villa de Villarrobledo sobre los danos, deve
mos de mandar/ e mandamos a la dicha i;ibdad de Alcaraz ea las guardas, que fueren de/ 
sus terminos que de aqui adelante no hagan prenda alguna, sal/ vo al que hallaren hazien
do el danno; pero que, sy despues supieren/ quien lo hizo, se lo puedan pedir e demandar 

3. 0 c. 0 ante quien e conmo/ vieren que les cunple. Yten, quen quanto al teri;ero capitulo,/ que 
habla i;erca de los que se van a avezindar a la dicha villa de/ Villarrobledo, devemos man
dar y mandamos que la dicha/ villa pueda rrei;euir e rrei;iba todos los vezinos que a/ ella se 
fueren a avezindar, segund e como lo haze la di cha/ i;iudad de Alcaraz con los que a ella se 
van a avezindar, syn/ que por rrazon dello la dicha i;iudad les pueda poner ny llevar/ 

4. 0 c. 0 ynpusyi;iones ny otros derechos algunos. Yten, en quanto al quarto capitulo, que habla de 
los quemados, devemos man/ dar e mandamos que los vezinos de la dicha villa de 
Villarro/ bledo puedan libremente arar los quemados, pasado el anno y dial despues que 
se quemaron, y tomarlos a los estranjeros que se ovie/ ren entrado en ellos, con tanto que 

5. 0 c. 0 ningund vezino pueda entrar/ ny arar en lo quel mismo oviere quemado. Yten, en quanto 
al/ quinto capitulo, que habla sobre lo de la juridii;ion, devemos mandar/ e mandamos que 
la villa de Villarrobledo e justii;ias, que/ fueren en ella, puedan vsar y exen;cr la justii;ia e 
ten er juridii;ion/ I dentro en la di cha villa, con sesenta pasos alderredor, con/ forme al pre
villegio, que, sobre la dicha rrazon, le fue coni;edido, por/ su parte presentado en este 

6. 0 c. 0 capitulo. Yten, en quanto al sesto/ capitulo, que habla i;erca de las penas que lo cavalleros 
e guardas/ de los tenninos llevan, conforme alas hordenani;as, devemos mandar/ e man
damos a la dicha i;iudad de Alcaraz que, dentro de i;inquenta/ dias primeros syguientes, 
despues que fuere rrequerido con la/ carta executoria desta nuestra senteni;ia, trayga ante 
nos a esta rreal/ avdieni;ia todas las dichas hordenani;as que tiene, ansy viejas como/ nue
vas, tocantes a lo suso dicho, para que por nos vistas y exsa/ minadas, proveamos i;erca 

7. 0 c. 0 dello lo que fuere justii;cia. Yten, en/ quanto al seteno capitulo, que habla sobre las rrequi
sitorias,/ devemos mandar e mandamos al corregidor e juez de rre:,iden/ 1,;ia e otra:; 
justii;ias, que son e de aqui adelante fueren de la dicha/ i;iudad de Alcaraz e al coni;ejo e 
rregimiento della, queen todas/ las cartas rrequisitorias que dieren contra vezinos de la di
cha villa pon/ gan e declaren en ella la cavsa, sy es por dannos, que ay an hecho, o por/ 

8. 0 c. 0 otra cavsa i;evil o criminal, y que no las puedan dar ny den de otra/ manera. Yten, en 

quanto al otauo capitulo, que habla i;erca dell i;itar a los vezinos por la corta o quema de 

los montes, devemos mandar/ e mandamos al corregidor o juez de rresideni;ia o otras 

justii;ias, que/ fueren de la dicha i;iudad, e al coni;ejo e rregimiento della, que de aquy/ 

adelante no i;iten ny enplazen a ningund vezino de la dicha villa sobre la/ dicha rrazon, 

syn que primeramente prei;eda ynformai;ion con/ tra quien hiziese la tal corta o quema. 

IX Yten, en quanto al no/ veno capitulo, que habla sobre la avellota e grana e yerua de los/ 

terminos de la dicha i;iudad, devemos mandar a mandamos que, en/ quanto toca a la 
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grana, la dicha <;iudad, justil;;ia e rregimiento della/ de aqui adelante en tienpo alguno no la 
pueda vender nyn venda,/ e la dexe cojer e aprouecharse della a los vezinos de la dicha 
villa// e <;iudad, sin les poner en ello ynpedimiento alguno. E en quanto a la/ vellota, asy
mismo no la puedan vender ny vendan hasta que scan/ pasados diez dias despues del de
viedo que la dicha t;;iudad tiene hor/ denado. E en quanto a la yerua, mandamos a la dicha 
t;;iudad/ de Alcaraz que no la pueda vender ny venda quatro leguas en/ derredor de la di
cha villa. E queen otras partes de los terminos,/ fuera de las dichas quatro leguas, la pueda 
vender y vendan syn/ perjuizio del derecho de la dicha villa de Villarrobledo. Y en/ 
quanto al diez capitulo, que habla i;;erca del cortar de la madera, para/ sacar fuera del ter
mino de la dicha <;ibdad, devemos mandar e manda/ mosque los vezinos de la dicha villa 
de Villarrobledo de aqui ade/ lante puedan hazer e hagan en quanto a lo sudo dicho lo que 
hazen/ los dichos vezinos de la dicha <;iudad de Alcaraz, syn que en ello les pon/ gan ny 
consientan poner ynpedimento alguno. Yten, en/ quanto al honzeno capitulo, que habla 
t;;erca de las tierras e rro/ i;;as, que los rregidores de la dicha t;;ibdad sedan vnos a otros en// 
en perjuizio de la comunidad, devemos mandar e mandamos a/ los rregidores, que son o 
fueren de la dicha t;;iudad, que nose puedan dar/ ny den de aqui adelante en ningund tien
po vnos a otros/ las dichas tierras e rrocas. Yten, en quanto al segundo ea/ pitulo de la di
cha demanda, que habla sobre lo de las medidas e de/ todo lo demas pedido e demandado 
por parte de la dicha villa/ de Villarrobledo contra la dicha <;iudad de Alcaraz, contenido/ 
en la dicha demanda, devemos de avsoluer e avsoluemos e/ damos por libre e quita a la di
cha t;;iudad, e ponemos perpetual sylen<;io a la dicha villa, para que no le pida ny deman
de mas/ sobrello. E mandamos a la dicha <;iudad de Alcaraz e cavalle/ ros de syerra e guar
das de sus terminos que de aqui adelante/ guarden e cunplan todo lo contenido en esta 
nuestra senteni;;ia, e no/ vayan ny pasen contra cosa alguna ny parte dello, so penal/ de 
<;ien mill maravedis para la camara e fisco de sus magcstades por cada vez/ que fueren y 
pasaren contra cosa alguna della. E por algunas cavsas e/ rrazones que a cllo nos mueven 
no hazemos condenat;;ion de costas con/ tra ninguna de las partes. E por esta nuestra 
senten<;ia difinitiua, juzgando,/ ansy lo pronun<;iamos e mandamos. Episcopus Tudcnsis, 
lit;enclatus Munoz,/ el dotor Ortiz, el li<;ent;iado de Pisa. La qual dicha sentent;;ia por los 
dichos nuestros/ presydente e oydores fue dada e pronuni;;iada en la dicha t;iudad/ de Gra
nada, estando haziendo avdien<;ia publica, en veynte e nueue/ dias del mes de mart;;zo de 
mill e quinientos e treynta e tres anos, en/ present;ia de los procuradores de amas las di
chas partes. E por vna peti<;ion qual dicho Joan Rruiz de Soria, en nonbre de la dicha 
<;iudad/ de Alcaraz ante los dichos nuestros presydente e oydores presento, dixo/ que su
plicaua de la dicha sentent;ia e que hablando con el acatamiento que/ devia, en quanto la 
dicha sentent;;ia hera e podia ser en perjuizio de/ su parte hera ninguna, o a lo menus yn
justa e agrauiada e de rre/ vocar y suplir y enmendar, porque nose avia pronunt;;iado a/ 
pedimiento de partes bastantes. E porquel proi;;eso no estava en/ estado que se pudiese ha
zer lo que se hizo, e los dichos nuestros presy/ dente e oydores devieran hazer e 
pronun<;iar en todo, segund que/ por sus partes se avia pedido, porque las partes contra
rias no a/ vian provado su demanda ny cosa alguna que les aprovechase./ E sus partes 
avian provado sus exebt;iones, segund las avian a/ legado. E porque las guardas de las di
chas sus partes prendavan/ a los vezinos de la dicha villa por los dannos que hazian en los/ 
terminos y heredamientos de la dicha t;;iudad. E conforme a las/ hordenani;;as della, e se
gund e coma devian, porque algunas vezes/ las dichas guardas hallavan hechos dannos en 

los terminos y here/ damientos de la dicha t;iudad, e no los vieron hazer, e de derecho se 
pre/ sume que hizieron los dichos danos los ganados o perso/ nas que estauan mas 

<;ercanos de los lugares donde los dichos/ dannos se hizieron. Y esta presun<;ion, no mos
trandose otra cos a en/ I contrario hera bastante para que las dichas personas e ganados 
fuesen/ condenados, coma sy en verdad oviesen hecho los dichos dannos. E/ conforme a 
esto se justificauan las dichas prendas, en caso que/ algunas vezes se oviesen hecho. 
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En quanto al terc;ero/ capitulo de la dicha sentenc;ia, se devia proueer e mandar que los/ 
vezinos de la dicha villa rrec;ibiesen se obligasen de rresidir/ en ella con sus mugeres y cas
das pobladas por diez annos. E para ello/ diesen fianc;as llanas e avonadas que cunplirian 
la dicha vezindad. E que sy no la cunpliesen, pagarian todos los aprovechamientos que/ 
vbiesen gozado con sus personas e ganados de los terminos de la dicha c;iudad, e mas Vna 
conbenible pena, porque desta manera la/ dicha c;iudad de Alcaraz rrec;ibia los vezinos, 
que a ella vinian, a a/ vezindarse. E que no proveyendose asy, se daua cavsa a muy 
grandes/ fraudes, que cada dia se hazian, porque venian personas con muy/ gran numero 
de ganados e con otras granjerias e se apro/ vecharan vno o dos o tres anos de los dichos 
terminos o qu/ anto bien les estaua, e despues se yban. E porque en quanto al quarto capi
tulo de los quemados, lo en el contenido hera/ agrauio contra sus partes, porque los di
chos terminos heran co/ munes y baldios e no podian las partes contrarias rronpellos e/ 
arallos syno conforme a la hordenan~a que la dicha ~ibdad tiene,/ y segund y en la manera 
que los otros vezinos de la dicha ~iudad e/ su tierra lo podian hazer, porque avnque se 
oviese ysymido de la/ juridi~ion e senorio de la dicha ~ibdad, su parte, por las cavsas que/ 
dezian, quanto al aprouechamiento de los dichos terminos, a/ vian destar por las 
hordenan~as de la dicha ~iudad, pues heran ge/ nerales rrespeto de todos los vezinos de la 
dicha ~ibdad e su/ tierra. E porque por lo mandado en el dicho capitulo se dava ocasion/ a 
muchos fravdes, que se podian hazer, porque vernia vn vezino/ de la dicha villa e haria la 
quema, e vernya otro luego// y entremeterseya en ellos. E para escusarse estos fraudes 
devia/ mos mandar guardar lo que la dicha ~iudad tenia hordena/ do, porque hera de mu
cha vtilidad e prouecho para la conserua~ion/ de los dichos terminos. Easy se avia visto e 
conos~ido por espirien/~ia. E en quanto al quinto capitulo, se avia hecho agrauio a sus/ 
partes en mandar dar a la dicha villa juridi~ion alguna fuera/ de las tejas della, porque alli 
se fene~e e acaba su juridi~ion de la dicha/ i;iudad, su parte, porque por los previllegios 
que las partes con/ trarias presentauan para fundar su ynten~ion, solamente te/ nyan la di
cha juridi~ion de las tejas adentro de la dicha villa. E por que heran previllegios en perjui
zio de ter~ero se avian de rres/ tringir a lo que dlsponian yen ninguna manera se avian de 
cun/ plir, pues se quitauan a sus partes lo que a ellos se les da, syn que/ ello tuviesen nin
gund derecho. E en quanta al sesto capitulo, que no/ pudieron los <lichos nuestros presy
dente e oydores proueer ny man/ darlo en el contenido, porque las partes contrarias no lo 
pidieron, e so/ bre lo que nose pide ny a avido pleyto nose pudo senteni;iar. E por/ que 
las partes contrarias heran obligadas a estar por las dichas orde/ nan~as, par lo que tenian 
dicho en los capitulos prei;edentes, e porque I heran muy antiguas e convenia e hera 
ne~esario que las dichas or/ denani;as se guardasen y executasen para la guarda e bien 
comund/ de los terminos dichos. Yen quanto al novena capitulo, sus par/ tes podian ven
der e arrendar la vellota e yerua e grana/ de los terminos de la dicha i;iudad, segund e de la 
manera que hasta a/ qui lo avian hecho, porque los dichos terminos heran de la/ dicha 
~iudad, coma hera notorio, e porque de yrunemorial tienpo aca/ acostunbrauan e tenian 
derecho e posesion de vender la dicha yer/ va e vellota e grana pur previllegios que tenian 
de lo vno/ e de lo otro, e porque las rrentas de la dicha yerua e vellota e/ grana del dicho 
tienpo yrunemorial aca e par los dichos previllegios/ I eran propios de la die ha iudad e la 
prini;ipal rrenta que dellos/ tenia, e sy se le quitase, quedaria syn propios. E porque los 
terminos/ de la dicha i;iudad heran muy grandes, e avnque sus partes arrendasen/ la dicha 
vellota e yerua e grana no se hazia perjuizio alas partes/ contrarias ny a los vezinos de la 
dicha i;iudad ny de su tierra. E les quedaua a los vnos e a los otros donde pudiesen hazer 
los dichos vsos/ e aprouechamientos conveniblemente e syn que rre~ibiesen/ danno e per
juizio. E porque en senalar quatro leguas en derre/ dor de la dicha villa, para que sus partes 
no pudiesen arren/ dar la dicha yerua se les hazia notorio agrauio, porque en las dichas/ 
quatro leguas se conprehendia mayor parte de los dichos terminos./ E porque paresi;ia 
que a las partes contrarias se les dava sennorio/ en ellos, e a sus partes se les quitaua el 
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derecho que tenian por los dichos/ previllegios e vso e costunbre ynmemorial. Por lo qual 
nos/ pedia y suplicaua mandasemos rreuocar, suplir y emendar/ la dicha sentenc;ia e hazer 
en todo segund que por sus partes estaua pe/ <lido, e sobre todo ello les fuese hecho cun
plimiento de justic;ia./ E se ofrec;io a prouar en forma por los mismos articulos e derecha/ 
mente contrarios, e pidio rrestituc;ion yn intigrund (?), e la juro/ en forma. De la qual di
cha petic;ion por los dichos nuestro presyden/ tee oydores fue mandado dar treslado a la 
otra parte. E/ par vna petic;ion, quel dicho Anton Fernandez en nonbre de la/ dicha Villa
rrobledo antellos presento, dixo que asymis/ mo suplicaua de la dicha sentenc;ia dada e 
pronunc;iada par los/ dichos nuestros oydores, la qual en quanto hera en perjuizio de sus/ 
partes, hablando con el acatamyento devido, dixo ser ynjusta e de rreuocar, porque en 
quanto a esto no se avia dado/ a pedimiento ny en fauor de parte ny en tienpo ny en for
ma./ E porque los dichos nuestro presydente e oydores devieran hazer/ en todo segund 
que por sus partes estaua pedido, atento que// (repetido: que) sus partes avian provado su 
demanda, e las partes contra/ rias no aver provado cosa alguna, porque en quanto tocaua/ 
al primer capitulo se deviera declarar que las guardas de la dicha/ ~ibdad sy no hallasen 
haziendo cl danno no pudiesen pedir penal ny achaques, saluo el dano. E que haziendolo 
vezinos de la dicha/ villa se pidiese ante los alcaldes della, e no en otra parte./ Yen quanto 
al segundo capitulo, en lo que tocaua alas medi/ das e almotaJ;;enes nose entremetiesen a 
rrequerir las me/ didas de los vezinos de la dicha villa, questauan en el termino della,/ en 
sus heredamientos e alcarias de la dicha villa, e que guar/ dasen en esto la costunbre anti
gua, que sienpre se avia tenido./ E quanto al quinto capitulo, se deviera mandar que sus 
partes/ vsando de la juridiJ;;ion \'.evil e criminal, como syenpre avian vsa/ do en todos los 
terminos de la dicha villa adonde labrauan e tenian/ heredades los vezinos della e guardar
les la posesion que syenpre/ avian tenido e tenian de vsar de la dicha juridiJ;;ion en/ todos 
los dichos terminos, e no se les pudo ny devia limitar la/ dicha juridic;ion a Ios sesenta pa
sos contenidos en la dicha senten/ J;;ia, pues constaua que de vno, diez, veynte, treynta, 

quarenta,/ J;;inquenta anos y mas tienpo a esta parte, e de tanto tienpo que/ memoria de 
honbres no hera en contrario, que las dichas sus partes/ avian estado y estauan en pose
sion del casl de vsar y exer\'.er/ la dicha juridiJ;;ion en los terminos de la dicha villa, confor
me all previllegio de los Rreyes Catholico~, la qual posescsion, juntamentc/ con el previ
llegio, avia bastado para prescrebir la dicha ju/ ridiJ;;ion, puesto que de antes no la tuviera, 
que sy avia tenido./ Yen quanto al otavo capitulo, que nose puso ny devio mandar/ que 
los vezinos de la dicha villa, pues hera termino e juridiJ;;ion/ por sy, fuesen c;itados ny lla
mados para la dicha ~iudad por// que syendo la cavsa J;;evil, en que no a via pena corporal 
ny pen/ nyaria que se aplicase a nuestra camara, e syendo la abJ;;ion per/ sonal, no podian 
ny devian los vezinos de la dicha villa ser saca/ dos de su fuero e juridiJ;;ion, espeJ;;ialmente 
queen darse lugar/ a esto se dava ocasion a munchos rrouos y estorsyones, porque/ como 
la justi\'.ia e diputados de la dicha J;;iudad tenian parte en las/ penas, e la dicha villa estaua 
onze leguas de la dicha J;;iudad, e las/ penas conmundmente heran seisJ;;ientos maravedis, 
vnos porno yr/ tan lexos e por tan poca cosa se dexavan cohechar syn dever/ cosa alguna, 
otros temiendo el mal tratamyento, queen la/ dicha J;;iudad se les hazia, e ya que yvan a la 
dicha \'.iudad les dete/ nyan e hazian molestias, por manera que tenian nesJ;;esydad/ de dar 
todo lo que les pidiesen, avnque no lo deviesen. Y/ en quanto al noveno capitulo, se de

viera mandar que las par/ tes contrarias en ningund tienpo ny lugar de todos/ los terminos 

de la dicha \'.iudad, que sus partes tenian comunidad, no/ se pudiese vender la vellota ni la 

yerua, porque estaua/ claro que desde Todos Santos, que se desacotaua la vellota has/ ta 
Navidad los puercos, que avia en la dicha J;;iudad e villa/ no comyan otra cosa syno vello

ta, porque, como hera la/ tierra fria, no nasJ;;ia yerva hasta el verano, e sy, pasados diez/ 

dias, la dicha J;;iudad pudiese vender la vellota, como por la dicha/ sentenJ;;ia se mandaua, 

seria destruyr a sus partes e a todos los o/ tros criadores de la dicha J;;iudad e su tierra. E, 
syendo como hera/ la dicha vellota e yerua de los terminos baldios de la dicha J;;iudad e su 
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termino comund de sus partes e de los otros vezinos/ de la dicha c;iudad e su tierra, la 
justic;ia e rregidores de la dicha c;ib/ dad no podian vender la dicha yerva e vellota contra 
voluntad/ de sus partes, porque seria quitarles el vso e aprovechamiento/ de los dichos 
terminos. Yen quanta a la dicha yerua e vellota non/ obstaua dezir que la dicha c;iudad he
ra setiora de los dichos terminos/ I porquesto hera quanta a la protestac;ion e defensa de
llos, e no para/ que pudiese venderlos y enajenarlos. E ansi estaua proveydo e declarado/ 
por leyes de nuestras rreinos. E avnque las partes contrarias di/ xesen que vender la dicha 
vellota e yerua no hera vender los/ terminos, estava claro que los vendian vendiendo los 
aprove/ chamientos dellos, pues los terminos baldios no tenian otro/ aprouechamiento 
saluo yerua e vellota, espei;ialroente que/ avnque vbiese lugar de derecho dezir que la di
cha i;iudad podia ven/ der el pasto, no podra aver lugar en su caso, porque la dicha villa/ 
juntamente con la dicha i;iudad avia conprado muncha parte de los/ dichos terminos, e 
avia contribuydo e contribuya en la de/ fensa dellos. E porque en caso que la dicha i;iudad 
pusiese vender la dicha yerua e vellota, seria obligada a dar a sus/ partes parte del ynterese 
porque ansy vendiese los dichos ter/ mynos, pues, como hera dicho, sus partes tenian de
recho en los dichos/ terminos, segund y como la dicha r;iudad, la qual no podia dezir/ que 
los dichos terminos bastauan para ella e su tierra, e/ que sobrauan pastos e vellota, e que la 
dicha i;iudad lo podia ven/ der para sus nesr;esidades, porque en la dicha r;iudad e su 
tierra/ y en la dicha villa avia tantos ganados que no bastauan los/ dichos terminos para 
ellos; e la dicha r;iudad tenia tantos propios/ que no tenia nesr;esidad de vender los dichos 
terminos ny/ pastos dellos. Yen quanto al diez capitulo, se deviera man/ dar, demas de lo 
que se mando, que la dicha i;iudad no diese ny/ pudiese dar lir;eni;ia a ningund estrangero 
para cortar madera/ en los terminos de la dicha i;iudad, porque hera en graue e notorio/ 
perjuizio della e de su tierra e de la dicha villa y espei;ialmente/ contra lo que nos tenemos 
proveydo e mandado i;erca de la con/ servar;ion e avmento de los montes de la dicha 
r;iudad e su termino// e de las otras r;iudades dcstos nuestros rreynos. Por ende,/ que nos 

suplicaua e pedia por merr;cd que, en quanto la dicha sentenr;ia/ hera, o podia ser, en 
fauor de sus partes, la mandasemos con/ firmar, y en quanto hera en su perjuizio, la 
mandasemos/ rrcuocar y enmndar e hazer sobrc todo segund por sus par/ tes estaua pedi
do, e sobre todo les fuese hecho cunplimiento de/ justir;ia. E ofrcr;iosc a provar en forma, 
e pidio rrestitui;ion/ para provar por los mismos articulos e derechamente con/ trarias. La 
qual juro en forma, de la qual dicha petir;ion/ por los dichos nuestro presydente e oydores 
fue mandado dar/ treslado a la otra parte. E por otra peti<;ion, quel dicho/ Juan Rruiz de 
Soria, en nonbre de la dicha r;iudad de Alcaraz/ ante ellos presento, dixo que syn enbargo 
de la petii;ion presen/ tada por la otra parte negando lo perjudi<;ial conclunya/ e conclun
yo. E por los dichos nuestros presydente e oydores visto,/ fue avido el dicho pleyto por 
concluso. E rrer;ibieron a las/ di eh as partes conjuntamente a la prueua, con i;ierto/ plazo e 
termino. E despues, a pedimiento e suplicar;ion/ de los procuradores de amas las dichas 
partes, les fue prorrogado/ por otros r;iertos dias, para que, dentro dellos, las dichas par/ 
tes hiziesen sus provanr;as. Las quales fueron e tray/ das e presentadas ante los dichos 
nuestros presydente e oydo/ res. E ansymismo por parte de la dicha i;iudad de Alcaraz/ e 
villa de Villarrobledo fueron presentados r;iertos pre/ villegios e provisyones y escrituras, 
traydas y presentadas/ por virtud de i;iertas cartas e provisyones, que para ello/ los dichos 

nuestro presydente e oydores mandaron dar, de las qua/ les dichas provani;as y escrituras 

presentadas por amas las/ dichas partes, fue mandada hazer, e fue hecha publicai;ion, e 

dado// copia e treslado dello a amas las dichas partes, e/ por ellas fueron puestas e allega

das, tachas e ojebtos con/ tra los testigos, que cada vna de las partes avia presentado con/ 

tra la otra. E a su pedimiento por los dichos nuestros presydente/ e oydores fueron 
rrei;ibidos a preua sobre las dichas tachas./ E sobre los avonos de los dichos tcstigos con 

i;ierto plazo e/ termino, dentro del qual por amas las dichas partes fueron/ hechas i;iertas 

provanr;as, las quales fueron traydas y presen/ tadas ante los dichos nuestros presydente e 
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oydores, e por/ cada vna de las dichas partes fue dicho e alegado de bien/ prouado lo que 
a su derecho convenya, hasta tanto quel dicho pleyto/ fue concluso. Y por los dichos 
nuestro presydente e oydores/ visto, dieron e pronuni;iaron en el senteni;ia en grado de 
rrevista/ su thenor de la qual es este que se sigue: En el pleyto ques en/ tre el coni;ejo, 
justii;ia e rregidores, ofii;iales y omes buenos de/ la villa de Villarrobledo de la Vega e An
ton Fernandez, su/ procurador en su nonbre de la vna parte, y el coni;ejo, justii;ia/ e rregi
dores, cavalleros, escuderos, ofii;iales y omes buenos/ de la i;iudad de Alcaraz e}uan Rruiz 
de Soria, su procuarador en/ su nonbre de la otra, sobre la juridii;ion e otras cosas,/ ffalla
mos que la senteni;;ia definitiua en este pleyto dada e pro/ nuni;;iada por el presydente e al
gunos de nos, los oydores de/ la avdieni;ia de sus magestades, de que por amas las dichas/ 
partes fue suplicado, que fue y es buena, justa, derechamente/ dada e pronuni;iada. Por 
ende, que, syn enbargo de las/ rrazones a manera de agravio, contra ella por amas las 
dichas/ partes dichas e alegadas en el dicho grado de suplicai;ion, la deve/ mos confirmar 
e confirmamosla en grado de reuista, con los// aditamentos e declarai;iones siguientes: 
En quanto all primero capitulo de la dicha nuestra senteni;ia, que habla i;;erca de la 
manera/ <le prendar de guardas de la dicha i;;iudad de Alcaraz a los vezi/ nos de la dicha vi
lla de Villarrobledo, devemos mandar y/ mandamos que se guarde e cunpla lo contenydo 
en el dicho capi/ tulo, con tanto que devemos declarar e declaramos que/ las prendas, que 
se hizieron dentro de la mojonera conte/ nyda en esta nuestra senteni;;ia, en el quinto capi
tulo della, que a/ la dicha villa damos par termino e juridii;;ion, se juzgue en la/ dicha villa, 
e las que se hizieren fuera de la dicha mojonera se/ juzguen en la dicha i;;iudad de Alcaraz. 
Otrosy, en coma por ell doze capitulo de la die ha nuestra senteni;ia, que habla i;;erca de/ 
los almotai;;enes, que van a herrar las medidas de los vezinos/ de las alcarias questan en la 
tierra de la dicha villa sujetos/ a su juridii;;ion, que nuevamente los almotai;;enes de la 
dicha/ i;;iudad de Alcaraz se entremeten en ello, avsoluimos e di/ mos por libre e quita de 
lo suso dicho a la dicha i;;iudad, que en/ quanto a lo suso dicho devemos de rreuocar e 
rreboca/ mos la dicha senteni;;ia e mandamos a la dicha i;;ibdad de Alcaraz e almotai;;enes, 
que fueren della, que de aqui adelante en/ ningund tienpo no puedan entrar ny entren a 
herrar/ ny sennalar ny visitar la medidas e pesos, ny a prendar/ ny penar sobrello a ningu
na alcaria de las que quedaren/ dentro de la dicha mojonera, que ansy por el dicho quinto 
ea/ pitulo desta nuestra senteni;ia se declara, saluo en las otras/ alcarias que quedaren fue
ra de la dicha mojonera. Yten, en quanta al teri;;ero capitulo de la dicha nuestra senteni;;ia/ 
que habla i;;erca del rrei;;ibir de los vezinos que se van a/ avezindar a la dicha villa de Villa
rrobledo, devemos// mandar e mandamos que se guarde y cunpla lo contenido en el dicho 
capitulo,/ segund e coma en else contiene e declara, con que devemos mandar e/ manda
mos a la dicha villa que en el rrei;;ibir de los vezinos, que se/ se fueren a avezindar a ella, 
guarden la horden e manera que la/ dicha i;;iudad de Alcaraz tiene en el rrei;;ebir de los ve
zinos que a/ ella se van a avezindar. Yten, en quanta al quarto capitulo de la/ dicha nuestra 
senteni;;ia, que habla i;;erca de los quemados, devemos man/dare mandamos que se guar
de y cunpla y execute lo contenido e/ n el dicho capitulo, con que devemos mandar y 
mandamos que los/ vezinos de la dicha i;iudad de Alcaraz puedan hazer e hagan lo mis/ 
mo syn yncurrir por ello en pena alguna. Yten, en quanta al/ quinto capitulo de la dicha 
nuestra senteni;;ia, que habla sobre lo de la juri/ dii;;ion, en que mandamos que la dicha vi

lla e justii;;ias, que fuesen/ en ella, pudiesen vsar y exeri;er la justii;;ia e tener juridi/ i;;ion 
dentro en la dicha villa con sesenta pasos al derredor, a/ tentas las nuevas prouani;;as fe

e has por parte de la dicha/ villa y escrituras, por su parte ante nos presentadas, de/ vemos 
mandar e mandamos que la dicha Villarroble/ do e justii;;ias, que fueren en ella de aqui 
adelante perpetual mente puedan vsar y exeri;;er la juridii;;ion i;;evil e cri/ minal mero misto 
ynperio dentro de los limites y mojo/ nes syguientes: Dende el primero mojon, que parte 
ter/ minos entre la dicha villa de Villarrobledo e Socuella/ mos e Rruydera, continuando el 
dicho amojonamiento e limy/ tai;;ion por la cannada arriua, que dizen de Penalvez,/ hasta 
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dar en el mojon Rrubio, questa en la dicha cannada, e/ de alli por su der~era por otros 
c;iertos mojones hasta/ dar en la Fuente el Espino, en otro mojon, questa a la/ mano yz
quierda de la dicha cannada, a ojo del dicho mojon/ Rrubio, syguiendo la derec;era de la 
di cha Fuente del Espino,// a dar a otro mojon de tierra de atocha. E de alli hasta/ dar en 
otro mojon, questa en la Losilla de la cannada de las Rre/ tamas. Ede alli, siguiendo la di
cha derec;era de la dicha Fuente dell Espino, a dar a otro mojon de tierra e de atocha, 
questa/ en el llano, ques entrel dicho mojon e camino que va de Villarro/ bledo a Rruyde
ra. Ede alli, siguiendo la derec;era todavia/ de la dicha Fuente del Espino hasta dar en otro 
mojon, questa/ en el dicho llano. E de ay a dar en otro mojon, questa en el alti/ llo, que
riendo asomar a la canada de Gar<;i Gil. Ede alli hasta/ dar en otro mojon, questa en la di
cha canada de Gar<;i Gil en/ vna rretama. Ede alli syguiendo todavia la dere<;era/ de la di
cha Fuente del Espino a dar a otro mojon, questa an/ tes de la sobida del altillo que asoma 
alas cannada de la <;;erri/ lla. E de alli a dar a otro mojon, questa en el camino que va de/ 
Villarrobledo a la Osa. Ede alli a dar a otro mo/ jon, questa en la cavezada, que (tachado: 
est) dizen de la Hoya el Rrubio,/ que sale de la Sonada Rretamosa, eni;ima de vna pedriza./ 
E de alli, siguiendo la dere<;era, hasta dar en vn mojon, que/ esta en<;ima de vna pedriza, 
en las salegas que son en el va/ llejo de la Rretamosa. Ede alli a dar a otro mojon, que/ esta 
mas adelante, en lo alto. Ede alli a dar a otro roojon,/ questa en la canada del Pozo Seco, 
que sale de la canada Rre/ tamosa, en vnas salegas. Ede alli a dar a otro mojon,/ questa en 
la Fuente del Espino. Ede alli a dar a otro/ roojon, questa i;erca del dicho pozo en la entra
da de la/ senda que va del dicho pozo a Socuellamos, teniendo la/ dicha senda por roojon, 
hast a salir al velado del a/ sonado del Caste liar, a la falda del <;erro de Aguijosa,/ don de es
ta otro roojon a la mano yzquierda. Ede ally// continuando la dere<;era por otros i;iertos 
roojones hasta dar en ell miron carni<;ero, donde esta otro mojon. Ede alli por su dere<;era 
hasta/ dar en el i;crro del Espartosylla, dondesta otro mojon vaxo e de la/ voca de la cana
da Ar<;ida, junto al camyno que va de Villarrobledo/ a Socuellamos. E de alli a dar a otro 
mojon, questa en la atalayuela/ del Azor, que parte termino con Munera y Alcaraz e la di
cha villa/ de Villarrobledo. Ede alli a dar a otro mojon, questa en el miron/ lo Seco, ques 
entrc Muire e Villarrobledo. Ede alli hasta dar a otro/ mojon, questa en Losa Cavada. Ede 
alli a dar a los Horcajos de la/ canada de Establia. E de alli a dar a otro mojon, questa i;erca 
de la Cosco/ josa. E de alli, por la senda vieja, que mandamos que quede por mojon/ hasta 
dar al lavajo, que dizen de la Ensogadilla. Ede alli a dar a la/ losa El Fito, quedando la di
cha losa por mojon. Ede alli a dar a/ otro mojon, questa en el <;erro de la Tomellosa, a ojo 
del Pozo Luna./ Ede alli hasta dar en otro mojon, questa eni;irna del i;erro de las/ Tajone
ras, quedando el dicho pozo Luna por mojon. Ede alli, por el ea/ myno que va del dicho 
pozo Luna a La Rroda, hasta dar en otro/ mojon, questa en el dicho camino, en la canna
da, que dizen de los Grajos; e por/ el dicho camino adelante, por otros mojones hasta dar 
a la canal da, que dizen del Villar de Marta, ques en el rrostro del termino/ de Minaya e de 
la dicha i;iudad de Alcaraz. Ede alli, por el dicho hilo/ de los mojones de la dicha Minaya, 
volviendo derecho a la Mata dell Mylano. Ede alli, siguiendo el dicho hilo de los mojones 
hasta dar/ en el mojon Rrubio. Ede alli, por el hilo de los mojones anti/ guos hasta dar en 
la hoyada de los Paxareros. Ede/ alli hasta dar en otro mojon, questa donde dizen la Lo/ sa 
e el Majano. E de alli adelante, guardando el dicho/ hilo de los mojones, hasta dar en la 
Hoya de los Tanta/ juelos, questa en<;irna del labajo, que dizen de Pan/ y Criado. Ede alli, 
por el dicho hilo de mojones a/ dar al mojon grande, que dizen de las Chuqueras.// Ede 
alli, guardando todavia el dicho hilo de los dichos mojones,/ hasta dar en otro mojon, 
questa en el camino que va de/ San Clemeynte a la dicha villa de Villarrobledo, que par/ te 
tenninos con el Proveni;io, de San Clemeynte a la/ dicha Villarrobledo. Ede alli, guardan

do el dicho hilo de/ majuelo, que va por los navazos, i;erca de la sylla, que dizen del 
Proveni;io, a dar al mojon de las salegas, questa eni;ima/ de la Hoya del Abad. Ede alli a 
dar a otro mojon, questa en ell camino que va del Proveni;io a la dicha villa de Villarro-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1995, #37.



C.o 6.o 

8 c. 0 

9 c. 0 

96 

bledo./ E dende alli a dar a otro mojon, que dizen de la Carrasca el Moro./ Ede alli a dar a 
otro mojon, questa en la costrera del c;erro de Enso/ mo de Padrancho. E de alli a dar a 
otro mojon, questa avaxo/ de las hazas de herederos de Bartolome Sanchez, vezino del 
Pro/ venc;io, en el rrostro del rrio de Zancara, e por medio del dicho/ rrio avaxo has ta dar 
en vn molino del conc;ejo, y el dicho rrio a/ vaxo hasta llegar al pozo, que dizen de don 
Pedro. Ede alli hasta dar en/ la senda que traviesa el lugar de las Mesas, para yr a Villarezo. 
E/ de alli boluiendo por el hilo de los terrninos dentre Socuellamos e/ la dicha villa de Vi
llarrobledo hasta dar en el pozo de Villarejo, que/ dando el dicho pozo por mojon. E de 
alli por el dicho hilo de los mojones/ que van a buelta del camino que va al lavajo Rrubio, 
partiendo con/ Socuellamos. Ede alli adelante por la cannada, que dizen de Penal/ ver, la 
cannada arriua hasta dar donde se junta con ella la cannada,/ que dizen de la Cobatilla, 
ques en el primero mojon donde comi/ enc;a la dicha mojonera. Dentro de los quales di
chos mojones, hazia/ la dicha villa, mandamos que la dicha Villarrobledo/ e justic;ias, que 
fueren en ella, puedan vsar e vsen de/ la dicha juridic;ion c;evil e criminal mero mysto yn/ 
perio en todas las cosas e casos que se ofrec;ierell,J como en su juridic;ion propia, sy que en 
ello la di cha c;ibdad de/ Alcaraz ny justic;ias dell a se entremetan en cos a alguna,/ I ny les 
pongan ny consientan poner ynpedimiento alguno ny entren/ dentro de la dicha mojone
ra con vara de justic;ia a hazer avto al/ guno de juridic;ion, so pena de c;ient myll maravedis 
para la camara/ e fisco de sus magestades, demas de caer o yncurrir en las penas/ en que 
caen e yncurren los que entran en juridic;ion estranna. Yten,/ en quanto al sexto capitulo 
de la dicha nuestra sentenc;ia, que/ habla c;erca de las penas que los cavalleros e guardas de 
los ter/ minos de la dicha c;iudad de Alcaraz llevan, conforme a las hor/ denanc;as, en 
quanto a este capitulo devemos mandar y man/ damos que se guarden las hordenanc;as 
que la dicha c;iudad tiene hechas/ c;erca de lo suso dicho, syendo confirmadas por su ma
gestad con/ tanto que devemos mandar e mandamos que las penas en que yn/ currit:rt:n 
los que fueren prendados en los terminos que se ynclu/ yen dentro en la dicha mojonera, 
en esta nuestra sentenc;ia declarada, con/ forme alas dichas ordenanc;as se juz.guen e apli
quen a la dicha/ villa de Villarrobledo e a los que yncurrieren, los que fueren/ tomados 
fuera de la dicha mojonera se juzguen pur las justic;ias de/ la dicha c;iudad de Alcaraz e se 
apliquen a ella. Yten, en quanto al/ otauu capitulo de la dicha nuestra sentenc;ia, que habla 
c;erca del c;itar a los/ vezinos de la dicha villa por la corta e quema de los montes, devemos 
man/dare mandamos que se guarde y cunpla lo contenydo en el dicho capitulo, se/ gund 
e como en else contiene e declara, con tanto que devemos/ mandar e mandamos que sy la 
corta o quema se hiziere dentro de la dicha/ mojonera declarada en esta nuestra sentenc;ia 
hazia la dicha villa, se pida e de/ mande en la dicha villa de Villarrobledo ante la justic;ia 
della,/ e no ante la justic;ia de la dicha c;iudad de Alcaraz. E que las penas,/ en que se conde
naren, se apliquen como dicho es. Otrosy, que/ como por el noveno capitulo de la dicha 
nuestra senten!i;ia, que habla so/ bre la vellota e yerva e grana de los terminos de la dicha 
c;iudad,// mandamos queen quanto tocaua a la grana a la dicha fi;iudad, justic;ia/ e rregi
miento della, de aqui adelante en tienpo alguno no la/ pudiesen vender ny vendiesen e la 
dexasen cojer e aprove/ charse della a los vezinos de la dicha villa e de la dicha c;iudad/ e 
su tierra, syn les poner en ello ynpedimento alguno. Y en/ quanto a la vellota, que asy mis
mo no la pudiesen vender ,/ hasta que fuesen pasados diez dias despues del deviedo./ Yen 
quanto a la yerua, mandamos a la dicha c;iudad que no la/ pudiesen vender quatro leguas 
en derredor de la dicha villa,/ saluo lo questoviese fuera de las dichas quatro leguas, syn/ 
perjuizio del derecho de la dicha villa. Devemos mandar e manda/ mos que en quanto to
ca a lo de la grana, se guarde y cunpla y/ execute lo contenido en el dicho capitulo, se
gund e como en ell se contiene e declara. Y en quanto al vender de la vellota,/ despues de 
pasados los dichos diez dias del deviedo, y ell vender de la yerua fuera de las quatro le
guas, devemos rre/ vocar e rreuocamos, en quanto al dicho capitulo, el dicho ea/ pitulo de 
la dicha nuestra sentenc;ia e le damos por ninguno e de/ ningund valor y efecto, e manda-
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mos alas dichas c;iudad de/ Alcaraz e villa de Villarrobledo, conc;ejos, justic;ia e/ rregimien
to dellas que de aqui adelante en ningund tienpo/ perpetuamente no puedan vender ny 
arrendar,/ ny vendar ny arrienden la dicha vellota ny yerua de/ sus terminos, so las penas 
contenidas en las dichas nuestras/ sentenc;ias, saluo que todo ello quede por comund de 
todos/ los vezinos de la dicha c;iudad e villa e de la tierra dellas,/ e les dexen gozar e gozen 
de todo ello. Yen caso que,/ de consentimiento de ambas partes, se oviere de ven/ der o 
arrendar cosa de la dicha vellota e yerua,// mandamos que lo que ansi se oviere dello, se 
gaste e consuma en cosas/ publicas yen las que de derecho se permite, e no en pagar los 
pechos e/ ny servic;ios ny derradamas paniculares. Yen quanto al dezimo ea/ pitulo de la 
dicha nuestra sentenr;ia, que habla del cortar de la made/ ra para sacar fuera del termino 
de la dicha r;iudad, devemos man/ dar e mandamos que se guarde e cunpla y execute lo 
contenido en ell dicho capitulo, contanto que la dicha i;iudad de Alcaraz ny la dicha villa/ 
de Villarrobledo no puedan dar ny den lii;eni;ia a ningund es/ trangero para cortar madera 
en los dichos tenninos. E con/ los dichos aditamentos e declarai;iones mandamos que la 
dicha/ sentenr;ia sea guardada, cunplida y executada e llevada/ pura e devida execur;ion 
con efecto, como en ella se contiene./ E por algunas cavsas e rrazones, que a ello nos mue
ven, no/ hazemos condenai;ion de costas contra ninguna de las partes. E/ por esta nuestra 
senteni;ia difinitiua en grado de rreuista, juzgan/ do ansy lo pronuni;iamos e mandamos. 
Episcopus Tuden/ sys. El dotor Galues. El lii;eni;iado Arrieta. Lii;enr;iado Munoz. La qual/ 
dicha sentenr;ia fue dada e pronuni;iada por los dichos nuestros presy/ dentes e oydores 
en la dicha i;iudad de Granada, estando hazien/ do avdieni;ia publica, a nueue dias del mes 
de novienbre dell ano pasado de mill e quinientos e treynta e i;inco anos. E fue no/ tificada 
a los dichos Anton Fernandez e Juan Rruiz de/ Soria, procuaradores de amas las dichas 
partes, en sus personas./ E por vna petii;ion, quel dicho Juan Rruiz de Soria, en nonbre/ de 
la dicha i;iudad de Alcaraz, ante los dichos nuestru presydente/ e oydores presento, dixo 
que, conforme a la ley de Segouia,/ suplicaua e suplico para ante nuestra persona rreal de 
la dicha sentenr;ial de grado de rreuista, que dieron e pronunr;iaron los dichos/ nuestro 
presydente e oydores, con la obligar;ion e fiani;a/ de las mill e quinientas doblas de cavei;a, 
e que hablando con devido// acatamiento dixo que, en quanto hera o podia ser la dicha 
senteni;ia/ en perjuizio de sus partes hera ninguna, a lo menos ynjusta/ e muy agraviada e 
se devia emendar e rreuocar por/ todo lo que paresi;ia del proi;eso, e porque no se avia 
pronuni;iado/ a pedimiento de parte sufii;iente, ny el negor;io estaua en tall estado. E por
que se deviera rreuocar la senteni;ia, questaua dada por/ los dichos nuestros presydente e 
oydores, en todo lo que hera en perjui/ zio de sus partes e confll1Ilalla en todo lo que hera, 
o podia ser en/ su provecho, avido rrespeto que las partes contrarias non/ avian provado 
su atr;ion e demanda. E sus partes provaron/ sus exebi;iones e defensiones. E porque en 
quanto al primero/ capitulo de la sentenr;ia de vista, que dezia que no pudiesen las/ guar
das de la dicha i;iudad hazer prendas, saluo quando halla/ sen haziendo el danno al gana
do, e que despues lo pidiesen, hor/ dinariamente se deviera emendar, porque de derecho 
quando non/ constaua quyen hizo el dapno, se presumia que lo hizieron los/ ganados e 
personas questauan mas i;ercanos de los lugares/ do se hizo el dicho danno. E avia 
hordenani;a e fuero de la dicha/ i;iudad que lo dezia, vsada e guardada e confumada. E 
por/ esto se justificauan las prendas, que las guardas hazian, avn/ que no hallasen el gana
do haziendo el danno. E porque non se/ avia de limitar ny ei;etar cosa alguna donde se hi
ziesen last dichas prendas, saluo que se hiziese generalmente en todo el ter/ mino de la di
cha i;iudad nose avia de rrestringir a la mojonera,/ contenido en la dicha senteni;ia. E por
que se deviera rreuocar la/ dicha senteni;ia en quanto a la facultad que se daua a los vezi
nos de/ la dicha villa para que pudiesen libremente arar los que/ mados, pasado anno y 
dia, porque avnque los terminos/ fuesen comunes e baldios, no podian los de 
Villarrobledo// arallos ny ronpellos, syno conforme alas hordenanr;as de/ Alcaraz, segund 
las quales no los podian los vezinos della rronl per ny arar syn lir;eni;ia de la dicha i;ibdad 
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e syn yncurrir en/ pena. E no se avia conr.;eder a los de Villarrobledo lo que se negaua/ a 
los vezinos de Alcaraz, porque, avnque fuesen exsemidos de su juridir.;ion, quanto al apro
vechamiento de los terminos/ avian de estar por sus hordenanr.;as, quanta mas que, sy 
ansy/ no se hiziese, se harian muy grandes fraudes, porque vn vezino/ quemaria parte de 
los terminos para que otro arase en ellos.J E ansy otro, por el contrario. E no se satifar.;ia 
este perjuzio/ con dar la misma facultad a los vezinos de Alcaraz por/ que se seguirian Ios 
ynconvenientes que tenia dichos. E quanto/ al capitulo de la juridir.;ion, fue muy notorio 
agrauio el que/ se hizo a sus panes en dar a la dicha villa jurisdir.;ion den/ tro de los limites 
y mojones contenidos en la dicha sentenr.;ia, porque/ por los previllegios de los Rreyes Ca
tolicos, de gloriosa/ memoria, solamente dava juridic;ion en la dicha villa, que hera/ de Ias 
tejas adentro. E syendo previllegio yen perjuizio de terc;ero/ se avia de rrestringir e no an
pliar, e que nose pudieron mover/ los dichos nuestros presydentes e oydores a anpliar la 
dicha jurisdic;ion/ por el previllegio, que la otra parte pretendia tener del sennor/ rrey don 
Enrrique. E por vn proc;eso que diz que hizo por vinud della/ vn Hernando Oniz, juez que 
se dizo de comisyon, que diz que limito/ c;ienos terminos para la dicha villa, en quanto a 
la jurisdic;ion,/ porque no constaua el previllegio ny provisyon. E porque lo que la/ otra 
parte presentaua para este efecto hera vn proc;eso syn/ princ;ipio e syn fin, syn estar firma
do ny synado,/ e ansy no hera publico ny avtentico ny c;ierto ny ver/ dadero, ny avia cav
sa ny rrazon para fundarse en/ e1 a dar la dicha sentenc;ia. E no haziendo fee el dicho 
proc;eso,// muncho menos lo devia hazer la provision o comision del sennor rrey/ don En
rrique, questaua ynserta en el, porque hera treslado,/ puesto en escritura ynvalida. E avn
que el proc;eso estuviera a/ vtentico, no hiziera fee el dicho treslado, quanto masque en/ 
caso que vbiera tal previllegio, que no confesaua, no val/ dria ny tenya efecto alguno, por
que seria ganado syn/ parte e con rrelac;ion no verdadera. E porque antes de la data/ del 
dicho sennor r~ey don Enrrique avia dado previllegio/ a la dicha c;iudad de no enajenalla 
de su corona rreal a ella nyn/ a sus terminos, e hecho juramento sobrello. E al tienpo que/ 
se hizo la dicha prouision para el dicho Fernando Hortiz hera/ para dar terminos a la dicha 
Villarrobledo como aldea/ de Velmonte, que hera del maestro don)uan Pacheco, por ma
nera que/ la dicha provisyon hera de direto contra los dichos previllegios, syn/ hazer 
minc;ion dellos, easy hera de ningund efecto, e no ha.zia al/ caso que agora la dicha Villa
rrobledo fuese de nuestra corona rreal,/ porque quanto a la fuerc;a y previllegios se avia 
destar/ a la data dellos. E sy estonc;es no valio, nose validaua des/ pues, avnque viniese la 
cosa en estado de que podia/ comencar. E ansy pues la dicha prouision se dava para/ age
nar los dichos tenninos en la villa de Velmonte/ yen el dicho maestre no valio al princ;ipio 
ny se pudo vali/ dar despues, porque hera contra los otros previllegios,I que tenia dichos, 
y espec;ialmente contra la ley, de la qual no/ se hazia minc;ion en la dicha prouision. E 
syendo, como hera/ notorio, que Villarrobledo hera aldea de Alcaraz, e que los terminos, 
sobre que hera cl pleyto, heran ansy/ mismos de Alcaraz e de su juridic;ion, no avia/ cavsa 
ny rrazon para anpliar la dicha/ jurisdic;ion e dalle tennino e mojonera para ella.// E que 
menos se pudieron mover por la provision del sennor/ rrey don Alonso, porque hera con
tra los dichos previllegios de/ Alcaraz e contra la di cha ley de Valladolid e contra otro pre/ 
villegio que la dicha c;iudad tenia antes del dicho rrey don Alonso./ E porque dicho previ
llegio, sy se dio, hera en fauor del dicho/ maestre e de su villa de Velmonte, e no en fauor 
de nuestra/ corona rreal; ny menos se pudieron mover por las palabras del previllegio de 
los Rreyes Catolicos, que dize que los vezinos/ de sus aldeas vengan a sus llamamientos, 
porque aque/ llas palabras no estavan puestas en la conc;esion e sustan/ c;ia del previllegio, 
saluo en la execuc;ion. E ansy no obravan ny tenian efecto, quanto mas que no tenia 
Villarro/ bledo aldeas, ny las tenia. E aquellas palabras, avnque esto/ vieran en la 

conc;esion, se entendia, sy las toviese la dicha villa./ E lo que pasaua en hecho de verdad 
hera que no avia aldeas,/ saluo vnas casas de cortijos pagizas, que tenian algunos vezinos/ 
de Villarrobledo, para quando yban a hazer sus labores. E conmo/ vezinos de Villarro-
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bledo podian venir a la dicha villa a/ pedir justic;ia de lo que quisiesen, mas nose dezia en 
el pre/ villegio que la justif;ia de la dicha villa fuese a las dichas alcarias/ a exerc;er 
juridic;ion, puesto que por rrazon del domic;ilio pu/ diesen ser convenidos en la dicha Vi
llarrobledo. Solamente fuel la yntenc;ion de los Rreyes Catholicos esemir a la dicha Villa/ 
rrobledo de la juridic;ion de Belmonte e dalle titulo de villa, pero non/ de quitar los termi
nos a la dicha c;iudad de Alcaraz e darselos. E por todo/ el dicho previllegio no paresc;ia 
que se le conc;ediese termino alguno,/ ny hera de creer que, si se le conc;ediera, no se es
presara. E porque menos/ hazia al caso la provanc;a que las partes contrarias quisyeron 
hazer/ por testigos, diziendo que tenian e poseyan termino por sy,I/ quanta a la juridic;ion 
por c;ierta mojonera, quespreso, porque en he/ cho de verdad los testigos, queen esto de
pusyeron sus partes, se avian perjinado. E sus partes avian provado lo contrario con mas 
sufic;iente numero de testigos que nunca/ la dicha villa exerc;ido juridic;ion fuera de las te
jas, ny/ tuvo termino para ella. Y esto se manifestaua por la ynfiny/ dad de proc;esos ques
tavan presentados, que la justic;ia de/ Villarrobledo avia hecho sabre delitos e penas de 
hor/ denanc;as, e sobre otras cosas hasta junto alas tejas de/ la dicha villa. E tanbien se ma
nifestaua por las executo/ rias questavan presentadas, en que se mandaua que no e/ 
xerc;iesen juridic;ion fuera de las dichas tejas. Y esta provan/ c;a de sus partes sea via de pre
ferir a la de las partes/ contrarias, pues se confonnavan las eS:cripturas con los testi/ gos. E 
porque la dicha villa trataua de privar a la c;iudad/ de su juridic;ion, e la dicha c;iudad con
servalla, quanto mas/ que los testigos no deponian de ynmemorial para pres/ vir contra la 
dicha c;iudad tennino ny juridic;ion ny/ avn tenia perescric;ion hordinaria, sacado el tien
po que a/ via que andaua el dicho pleyto, no podian perescrivir por/ que sy algund avto de 
jurisdic;ion hazian o hizieron, seria a sola/ mente los alcaldes de hennandad, que lo podian 
hazer, e no los/ juezes hordinarios. E sy de otra manera que hazia, seria clandes/ tinamente 
queen la dicha c;iudad lo supiese e consintiese, conmo/ se rrequeria en prescric;ion de qua
renta anos. Yen caso/ que algund perjuizio se vbiese cavsado a la dicha c;iudad/ por los di
chos avtos, o por ottos qualesquier, en aquellos/ seria lisa e danyficada graue e ynorme
mente, e avia/ de ser rrestituyda y contra los tales avtos/ e contra qualquier perescric;ion 
que sobrello se vbiese cavsado.// Ela rrepusiesemos en el punto y estado en questaua an
tes que lo/ suso dicho pasase. E quc juraua en forma qucsta rrestituc;ion no la/ pedia de 
malic;ia. E porque, sy por los dichos testigos no estaua pro/ vado tienpo para que la dicha 
villa pudiese adquerir juridic;ion/ contra la dicha c;iudad, como estaua dicho no a via titulo 
ny previllegio/ que se la diese. E porque por los previllegios conc;edidos a la dicha c;iu/ 
dad, se quitaua toda la duda, en los quales se davan por ningu/ nas qualesquier 
ajenac;iones que se oviesen hecho de termino/ e juridic;ion villas e castillos de la dicha 
c;iudad y su tierra por el/ dicho sennor rrey don Enrrique, e se confinnauan todos los 
previ/ Uegios questavan dados en favor della, para que no se hiziesen/ las tales ajenazio
nes. E porque en quanto alas penas que/ los cavalleros e guardas de los tenninos llevaban, 
confor/ me alas hordenanc;as de la dicha c;iudad, pues ya las dichas hor/ denanc;as fueron 
traydas e presentadas, y heran justas e/ rrazonables e conc;ernientes a la buena 
governac;ion e con/ finnadas por los Rreyes Catholicos, de gloriosa memoria, devieran/ 
mandar que si guardasen syn que se rrequeriese nueua conflr/ mac;ion nuestra. E ansy fue 
muy conosc;ido agrauio mandar que/ las penas de los que fueren prendados dentro de la 
mojonera que/ se senalaua a Villarrobledo por la dicha sentenc;ia se juzgasen/ e aplicasen a 
la dicha Villarrobledo, porque, avnque se le ovieran/ de dar el tennino contenido en la di
cha sentenc;ia, quanto a la ju/ ridic;ion que hera contra rrazon e justic;ia, pues todos los ter/ 
minos heran de Alcaraz, e la limitac;ion de termino que en la/ dicha sentenc;ia se dava a la 
dicha Villarrobledo hera solamente quanto/ a la juridic;ion, las penas en que yncurrian los 
que de la mojo/ nera adentro ec;edian contra las hordenanc;as, avnque pre/ viniese en juz
gallas el alcalde de la dicha Villarrobledo a/ vian de ser para la dicha c;iudad de Alcaraz. E 
porque asy// mismo fue agravio mandar que la corta e quema que se hiziese en la/ mojo-
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nera, contenida en la dicha sentenc;ia hazia Villarrobledo/ se pidiesen las penas ante la 
justic;ia de la dicha villa, e no ante/ la de Alcaraz, porque syendo los terminos de la dicha 
c;iudad se/ avian de pedir las penas ante la juSti4Jia della, y en caso que/ se le pudiera dar 
juridic;ion a la dicha villa de la dicha mojonera/ adentro, que no confesaua, no se avia de 
privar a la dicha c;iu/ dad de la dicha juridic;ion; avia de tenella alli como la tenia en los 
ottos sus terminos. E porque nose pudo ny devio/ mandar que sus partes no vendiesen la 
grana de sus terminos/ con la vellota e yerva dellos, pues estaua provado que de tienpo/ 
ynmemorial a esta pane la avian acostunbrado vender/ syn contradic;fon alguna. E porque 
heran propios de la dicha c;iudad/ e la princ;ipal rrenta della que tiene por los previllegios, 
quest tan presentados, e sy se le quytase, quedaria syn propios, quan/ to mas que los ter
roinos de la dicha .;iudad heran rouy grandes e avnque arrendase o vendiese la dicha vello
ta e yerua e/ grana no se hazia perjuizio a los vezinos de la dicha villa ny/ de la dicha 
.;iudad e su tierra. Ea los vnos ea los otros que/ davan terroinos donde pudiesen hazer sus 
vsos e aprouecha/ roientos conbenibleroente syn que rret;ibiesen danno. Ela dicha/ .;iudad 
no les proybia queen el terroino que se vendiese no hi/ ziesen los dichos aprovecharoien
tos, ansy de yccva e vcllota/ coma de grana. E sy lo contenido en la dicha senten<;ia se 
guardase/ seria quitar a sus partes el derecho que tenian por los dichos pre/ villegios e cos
tunbre ynmeroorial, e dar a las panes contrarias/ senorio en los dichos terminos, en 
esp~ial que avia senteni;ias/ y executorias libradas en el nuestro consejo, por las quales/ 
se roandaua que la dicha i;iudad pudiese acojer ganados, por/ roanera que la vna senten.;ia 
rrepunaria a la otra sobre vna/ misms cosa, y entre vnas misroas partes o no a via sydo// pe
dido por las partes contrarias lo que avia determinado en el dicho/ capitulo ny fue sobre
llo el pleyto ny se pudo acomular en la/ ynstani;ia de la suplicai;ion ny se pudo ny devio 
mandar que/ el vender de la vellota e yerva fuese a consentimiento de/ anbas partes, por
que hera hazer propietaria a la dicha/ villa en Ios dichos terminos. E a cada vno de los 
otros pue/ blos e villas del termino de la dicha i;iudad de Alcaraz, e pidi/ rian los roisroo. E 
porque la dicha .;iudad rre.;ibio agravio en man/ dar, como se mandaua por la dicha 
sencen.;ia, que los almotai;enes de/ la dicha i;iudad no diesen medidas ny pesos ny las he
rrasen ny sella/ sen ny llevas~n penas por ello dentro de la mojonera que se daua nueua
mente por la dicha senteni;ia, porqua;to/ hera contra los previllegios de sus partes e cos
tunbre ynmemorial e contra las hordenan.;as, por nos confinnadas, en que/ se dava por 
propios a la dicha i;iudad e almotai;enazgo della/ e de toda su tierra e terroino, e la dicha 
villa no tenia alcarias/ e, avnque las tuviera fuera del tertnino de la dicha <;iudad e/ avnque 
pudiera tener juridii;ion en las caberias, no se le a/ via de quitar a la i;ibdad. Por todo lo 
qual e por lo demas que/ tenia dicho e alegado en esta cavsa, que sy era nesi;esario dezia e/ 
alegaua de nuevo, nos pedia e suplicaua roandasemos a/ nular e rreuocar la dicha 
senten.;ia e determinar en esta cavsa se/ gund tenia pedido. E por virtud del poder que te
nia de/ la dicha <;iudad de Alcaraz, de que hazia presenta.;ion, dixo/ la obligaua a ella y a 
sus propios que sy la dicha senteni;ia fuese/ confirmada por las personas a quien nos lo co
roetiesen, se/ pagaria las roil e quinientas doblas de oro de cabeza, conforme a/ la ley de 
Segouia, a las personas a quien la di cha ley las a/ plica e a quien se mandasen dar. E asy 
misroo para lo suso dicho/ dava por fiadores a las personas contenidas en i;iertos pode/ 
res, de queasy roismo hizo presenta<;ion, por virtud de los// quales dizo que obligaua e 

obligo a la paga de las dichas myll e quinientas do/ bias de cavei;a, conforme a la dicha le}' 

de Segouia. Por ende, que nos su/ plicaua mandasemos que los dichos nuestros oydores 

coni;ediesen la/ dicha segunda suplicai;ion con la dicha obligai;ion e flan<;a, e se le/ diese 

testimonio dello para se presentar ante nuestra persona rreal,/ o que sobrello proueyese

mos conmo la nuestra meri;ed fuese. De lo qual por los/ dichos nuestros presydente e oy

dores fue man dado dar treslado a/ la parte de la di cha villa de Villarrobledo. E por vna 

peti<;ion que/ el dicho Anton Fernandez, en su nonbre antellos presento, dixo/ que no se 

avia lugar ny se devia hazer cosa alguna de lo conte/ nydo en la peti<;ion de segunda 
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suplicac;ion, por la parte con/ traria presentada, porque este pleyto ya estaua 
determinado/ por senteni;ias en vista y en grado de rreuista, las quales heran/ pasadas en 
cosa juzgada, e se devia dar a sus partes exenta/ dellas. E porque en este caso no avia lugar 
la dicha suplicac;ion/ e la dicha sentenc;ia tenia munchos capitulos, e algunos dellos heran 
di/ ferentes de otros, e de cada capitulo se avia de consyderar sy/ avia lugar o no. E porque 
en caso que se pudiese suplicar, la/ suplicac;ion no hera ynterpuesta por parte en tienpo/ 
ny en forma ny con las calidades que rrequeria la ley de Segovia, que/ sobrello disponia, 
ny los poderes ny fladores heran avona/ dos, ny la manera de obligallos hera como la di
cha ley rrequeria,/ por do no avia lugar de suplicar e se avia de dar a sus panes/ la carta 
executoria de las dichas sentenc;ias e denegar alas partes/ contrarias lo que pidian. E ansy 
nos pidio y suplico lo mandasemos/ proueer ante todas cosas, y porque en caso que lugar 
que oviese,/ la dicha suplicac;ion se avia de confirmar la dicha sentenc;ia, queen/ grado de 
rreuista avian pronunc;iado los dichos nuestros presyden/ tres e oydores, por ser dada jus
tamente, como parec;ia por lo que/ rresultaua del proc;eso, syn enbargo de lo en contrario 
alegado,// que no avia lugar, porque quanto al primero capitulo dell prender las guardas 
de la dicha i;iudad de Alcaraz, que no hallasen/ haziendo danno e que despues lo pidiesen 
ordinariamente, hera/ justamente sentenc;iado, porque de derecho hera asy, que no podia 
aver/ prenda sy no fuese e quando se hallava haziendo el danno, e que/ despues lo pidie
sen hordinariamente hera muy justo, espec;ial/ mente consyderado la manera que las par
tes contrarias e I sus guardas tenian en esto, porque por el odio y enemis/ tad que tenian 
con sus partes a cavsa de los pleytos, hazian pren/ das a los vezinos de la dicha Villarroble
do, so color que heran los gana/ dos mas i;ercanos. E desta manera les hazian munchas 
vexa.-;iones/ y estorsyones. E poco ynportaua que obiese hordenani;a dello ny/ vso, por
que mas seria corrutela que costunbre. E la dicha c;iudad no/ tenia ny tiene poder para 
hordenar semejantes cosas, e/ avnque pudiese, vistos los enconvenientes y cc;csos que se 
hazian,/ bastaua para proveer, como estaria sentenc;iado, syn enbargo de qualcs/ quier 
hordenanc;as e costunbres. E porque en quanto a lo dell arar de los quemados, hera justa
mente proveydo, e la misma/ facultad se le dava a la dicha c;iudad de Alcaraz, porque, co
mo rres/ pecto desto e de otras cosas, la dicha c;iudad e sus panes se rreputa/ sen vn mis
mo cuerpo, no avia de aver diferenc;ia. E lo que las partes/ contrarias dezian, que avian de 
pedir lic;enc;ia e que asy lo teuian/ hordenado, estaua claro que sy aquello vbiese de seer 
nunca los de la/ dicha Villarrobledo podrian arar ny alcanc;ar lic;enc;ia, como hera/ noto
rio. Y las hordenanc;as en aquello heran anbic;iosas para he/ fecto de que los rregidores se 
quedasen con todo. E sy algo quisie/ sen dar, fuese a quien a ellos les paresc;iese, y que 
provado estaua/ el vso e costunbre de las partes e la manera que los rregidores/ de la dicha 
i;iudad de Alcaraz avian tenido para ocupar los ter/ minos valdios e vendellos. E que si a lo 
que ellos hordenasen,/ se oviese de estar, estaua c;ierto que sus partes perderian todo// el 
derecho que tenian, y que nunca la dicha c;iudad vsaria con ellos lo que/ con los otros ve
zinos de la dicha c;iudad. Eno hera de tener/ consyderac;ion a los ynconvinientes que las
partes contra/ rias dezian, porque, demas, de no se aver hecho hasta aqui/ quando alguno 
lo hiziese la justic;ia lo podia castigar al que port aquella via entrase a ocupar los quema
dos. E porque en/ quanto al termino e jurisdic;ion de la dicha sentenc;ia, avia sido muy/ jus
ta, porque sus partes avian provado bastantemente su/ ynten.-;ion por escrituras. E testi
gos, de que ninguna duda/ se podia aver. E porque las partes contrarias contradezian/ es
to, sabiendo que ninguna rrazon tenian mas de por molestar/ e fatigar a sus panes, por
que, avnque no vbiera escripturas,/ solo el vso e costunbre tan antiguo, bastaua para 
fundar/ el derecho, que los dichos sus partes tenian. E porque para/ prouar los fines de 
jurisdic;ion bastauan yndic;ios e ar/ gumentos esyme plena provanc;a, quanto mas donde/ 
avia provanc;as tan claras e bastantes por escrituras/ e testigos, porque por el previllegio 
del sennor rrey don En/ rrique estaua averiguado el termino e jurisdic;ion de sus/ partes. E 

desto no se devia dudar ny de la escritura, avnque/ pares.-;iese que faltavan escrituras. 
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E porque concurria con/ esto el previllegio del sennor rrey don Alonso, don de espresa/ 
mente se declaravan Ios dichos terminos e jurisdi~ion y/ aquella escritura quitaua toda la 
duda que se podia tener ,/ donde pare~ia que la dicha Villarrobledo fue villa e sycn/ pre fue 
su termino e jurisdi~ion distinto e apartado./ E ansy el dicho sennor rrey don Alonso, de
mas de confirmar/ esto mismo que estaua dado, tornaria de nuevo a dalle/ e senalalle por 
las mismas partes e lugares. E por/ que esto mismo se mostraua por el previllegio de los 
Rrcyes Ca/ tolicos, donde tuvieron por entendido que Villarrobledo// tenia sus terminos 
distintos e apanados, e por eso no avia nesce/ sidad que los senalase, mas de que dixese 
que las aldeas del ter/ mino de la dicha Villarrobledo viniesen a la dicha villa a ser/ juzga
dos y a pedir, y estas no heran palabras puestas en exe/ cu<;ion, syno que vinian a 
declara<;ion de la prin<;ipal con<;esion/ e dispusy<;ion. E porque de la escritura de amojona
miento ori/ ginal se hazia min<;ion en la executoria, que se trato en la/ nuestra avdien<;ia e 
chan<;elleria de Valladolid entre las mismas p~tes sobre las mestas. E ansy el escriuano 
que hizo la dicha execu/ toria dava fee de la dicha escritura e de como se presento por/ 
pane de la dicha Villarrobledo originalmente e de como las/ panes en esto concordavan 
de no negar la di cha escritura. YI esto solo bastaua para ver como cl amojonamiento y 
limita<;ion/ avia sydo verdadero, y sy no pares<;ia la dicha escritura, que/ ansy se avia pre
sentado en Valladolid hera porque los rregistros/ e pro<;esos de aquel escriuano e otros se 
avian quemado e per/ dido, como pares<;cia por las diligen<;ias que sus partes sobrello a/ 
vian hecho, que tenian presentadas. E porque desto las panes/ contrarias estavan 
conven<;idos, demas de las dichas escripturas e previllegios, por sus propias confisiones. E 
ansy pares/ <;ia por las rrequisitorias que la dicha <;iudad de Alcaraz enbiaua/ a la dicha villa 
de Belmonte, donde confesaua como cosa notoria/ cl amojonamiento e limita<;ion de los 
terminos de la dicha Villa/ rrobledo; e la diferen<;ia entre la dicha <;iudad de Alcaraz e 
Belmonte/ solamente avia sydo sobrc la limita<;ion, hera quanto a la juri/ dic<;ion e tanbien 
quanto al sennorio de los term.inos. E que en/ aver limita<;ion e juridi<;ion e terminos dis
tintos e/ apanados, conforme a lo que agora se mandaua, no avia a/ vido duda ny se ne
gaua por las partes. E sobre esta escritura// bastaua para conven<;er a la dicha <;iudad. E 
porque avnque las/ dichas escrituras fueran ynstrumentos de conpras e ven/ tas de parti
culares e quc hablaran de limita<;ion e juridi/ i;ion por palabras nunt;iativas, bastaua para 
prouar la ynten<;ion/ de sus panes por la antiguedad dellas e aver tanto tien/ po, como 
avia que se hizieron, quanto mas syendo preville/ gios tan bastantes donde espresamente 
se declarava tener/ sus .panes su termino e juridi<;ion. E por otras escripturas,/ que qual
quiera dellas bastaua para fundar esto. E por/ que dezir que la dicha <;iudad de Alcaraz te
nia previllegios para/ que no se sacase ni enajenase fuera de la corona rreal, ynpor/ taua 
poco para este pleyto, porque por aquellos previllegios/ nose quitaua cl limitar e senalar, 
e aqui (tachado: en) nose trata/ va de rreuocar a Villarrobledo de ser exsemida, syno/ ver 
sy tenia termino e juridi<;ion e sy se le avia dado,/ mayormente que la dicha villa hera de 
nuestra corona rreal,/ e darle termino no hera enajena<;ion, y en qualquier/ tienpo que 
fuese, avnque no tuviera tennino, se le podia/ dar, e valia la con<;esion syn enbargo de 
qualesquier prometi/ mientos, espei;ialmente consyderada la distani;cia del lugar/ e nume
rosydad del pueblo, que heran cavsas bastantes para que/ no solamente el superior pro el 
(sic) ynferior podia exsemir/ por esto, e la dicha villa syenpre avia sydo de mui gran/ 
pobla<;ion y hera de mill vezinos e de alli Alcaraz avia hon/ ze o doze leguas. E porque de
mas de las dichas escrituras,/ concurria posesion e costunbre tan antigua que de tienpo/ 
ynmemorial aca sus panes avian vsado y exert;ido su/ juridi<;ion desde los dichos limites e 
mojones, teniendo todo/ lo de adentro hazia la dicha villa por su termino propio// Quan
do otra cosa no vbiera, bastaua el tienpo pasado para/ aver perescrito qualquier derecho 

que las panes contrarias/ pudiesen pretender, quanta mas que sus partes no tra/ tauan de 
perescrivir sino de conservar, e qualquier avto que/ viesen fecho hera bastante. E que la 

dicha <;iudad oviese entrado algu/ nas vezes, demas de ser escondido e clandestinamente, 
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no bastaua/ para ynterrunper (sic) la conservai;ion, porque aquello solamente/ obraria pa
ra la perescrii;ion. E porque sus panes syenpre avian/ poseydo sus terminos e tenido 
juridii;ion y exeri;itadola has/ ta los dichos llmites y mujunes, viendolo y sabicndolo la di
cha i;iudad,/ e no lo contradiziendo, antes aviendolo por bueno. E que lo/ ovieran contra
dicho por avto, que vbiesen hecho, o por otras/ vias no les aprouechaua, pues sus panes 
sienpre avian con/ tinuado su posesion e tratauan de la conservar. E lo que de/ tienpo yn
memorial aca avian acostunbrado, bastua para/ conprouar e verificar los previllegios y es
crituras de los dichos/ sus partes. E lo que las partes contrarias avian dicho e con/ fesado e 
para verificar el amojonamiento e que syenpre fuel y hera par aquellos limites e mojones. 
E sobresto de la dichaf jurisdic;ion princ;ipalmente nunca se avia litigado entre last partes 
ny ante juezes conpetentes ny princ;ipalmente, syno/ agora. E porque qualquier posesion 
que sus partes tovie/ sen de terminos e juridic;ion bastaua para obtenerf con la forma pu
blica que vbiese, porque el derecho tenia par/ bastante provanc;a esta. E coma aqui concu
rriese posesion tan/ antigua e fama tan bastante y escrituras e previllegios, que/ espresa
mente determinavan esto, no avia de que tratar,/ porque sus partes tenian justic;ia, e seria 
cosa rre/ gurosa yen total destruyc;ion de sus partes. E porque/ todo lo demas que conve
nia en consequenc;ia del terminal/ e juridic;ion de sus partes, no tenian de que se agraviar 
las partes con/ trarias, prisupuesto lo que estaua dicho, pues termino e juridic;ion todo 
herat de la dicha Villarrobledo hasta los dichos limites e mojones. E porque/ en quanta al 
vender de la grana e vellota e yerva de los terminos,/ estaua juridicamente proveydo, por
que sus partes, demas/ del termino propio, tenia comunidad en todos los terminos/ de la 
dicha c;iudad. E ansi en tienpos pasados avian contribuydo para/ conprar de algunos de
llos. Y esto de tener comunidad estaua provado de/ ynmemorial tienpo aca e determina
do por sentenc;ias en vista e rre/ vista en la dicha nuestra avdienc;ia e chanc;elleria e llevado 
executoria/ sobrello. E porque a rrespeto destos aprouechamientos e/ comunidacl de ter
minos ningund perjuizio podra hazer la dicha/ c;iudad de Alcaraz ny podia alterar el vso 
destinado. E porque/ todos los dichos tenninos e aprovechamientos dellos hera para/ que 
los vezinos e los que toviesen comunidad, que hera todo vn/ cuerpo e vna misma cosa, se 
aprouechasen. Y esto hera el vso dis/ tinado dellos. E sy los vnos no querian aprovechar
se, quedaua/ a los otros, e no podian arrendar ny meter estrannos sy no/ fuese con con
sentimiento de los que tenian comunidad en los dichos/ terminos. E porquesto hera natu
raleza de la cosa comund, quell conpannero podia vsar de la cosa para el vso destinado 
contra/ la voluntad del otro, e ningund conpanero, avnque fuese/ sennor de la mayor par
te, no podia alterar el vso ny arrendar/ ny vender, porque lo questaua distinado para vso 
de todos/ avia de permanec;er en aquel vso, y el que no quisiese a/ provecharse, no podia 
poner otro estranno que no fuese co/ munero, e que toviese el mismo derecho. E porque 
avnquel rregimiento/ de la dicha c;iudad tuviera administrac;ion, seria solamente para/ 
conservac;ion del vso distinado de sus terminos, que hera el/ aprovechamiento de los vezi
nos e comuneros, e no para hazer// otra cosa ny alterar, porque para esto no tenia 
juridlc;lon ny po/ dia perjudicar a sus partcs. E porque, demas de ser aquello an/ sy de de
recho, paresc;ia questaua determinado par la executoria/ questaua presentada. E porque 
seria rrezia cosa que, teniendo/ sus partes comunidad y el mismo derecho que la dicha 
c;iudad de/ Alcaraz en todos los terminos que la dicha c;iudad, pudiese arren/ dar e vender 
los aprovechamientos dellos e llevarse los dine/ ros, e que los dichos sus partes tenian el 
mismo derecho e que a/ vian contribuido para la conpra, no oviesen parte dello, espec;ial/ 
mente que de ninguna manera se podia arrendar la yerua que/ no fuese ynpedir el vso a 
sus panes. E porque todo lo questaua/ dicho avia lugar, avnque sobrasen terminos e apro
vechamientos,/ porque aquellos se avian de consumir entre los vezinos e comu/ neros, 
syn alterrar el vso (tachado: para) que princ;ipalmente estauan/ definidos. E porquesto es
tua mas, syn duda par la nesc;esidad/ que avia de los dichos terminos, para que nose ven
diesen ny a/ rrendasen, syno que gozasen dellos los vezinos e los que tenian/ comunidad, 
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y esto bastantemente estaua provado en el pr~eso./ Eel gran crec;imiento de los ganados 
e avmentac;ion de los/ vezinos e de la mucha nesc;esidad que avia de que ninguna cosa/ se 
vendiese ny arrendase. Yen tanto questo obraua, a/ vnque las partes contrarias tuvieran 
adquerido port previllegio e perescric;ion, sobreviniendo esta lic;enc;ia e/ nesc;esydad, para 
no ynpedir el vso a los que tenian derecho/ de se aprovechar, c;esaua el previllegio e 
perescric;ion, port que no se entendia perjudicar a esto ny se podia perescri/ vir, porque 
previllegio e perescric;ion c;esauan todas/ las vezes que venian a estos terminos. E porque 
dezir que non/ se avia pedido peresc;e a lo contrario, porque en vna ynstan/ c;ia yen otra 
se a via litigado sobrello o porque en lo de los/ I almotac;enes de la di cha c;iudad estaua cla
ro que no avian de entrar a sellar den/ tro del termino de sus partes. E como estaua dicho 
presupuesto al ter/ mino e juridit;ion, que yba por los dichos limites, no tenian las partes 
con/ trarias que ynsistir en ello ny en otra cosa. E porque las par/ tes contrarias tenian de
masiados propios y en muy gran can/ tidad, como hera notorio, e mas conveniente cosa 
hera que los vezinos/ de Alcaraz e Villarrobledo e su tierra se aprovechasen de los dichos/ 
terminos e se siguiese el bien publico e vniversal, que no da lugar/ a que la dicha ~iudad e 
rregimiento particularmente se aprovecha/ sen, en tanto danno e perjuizio de sus partes e 
de todos los de/ mas que tenian comunidad en los dichos terminos, e syn que los a/ rren
dasen les quedaua vn quento de propios, que no tenian en que/ lo gastar sy no hera en se
guir este e otros pleytos apasionada/ mente, syn tener justi~ia. Por ende, que nos supli
caua declarase/ mos no aver lugar la dicha suplica~ion e mandasemos dar a su parte/ carta 
executoria de las dichas senten~ias. E quando esto lugar no vbiese,/ mandasemos confir
mar la dicha senten~ia de rreuista, que avian pronun~ia/ do los dichos nuestros presyden
tes e oydores, e condenasemos alas/ partes contrarias en las penas en que avian yncurrido 
por aver/ suplicado, haziendo a su parte sabre todo cunplimiento de justi~ia por/ la via 
que mejor de derecho lugar vbiese. E que i;obrello proucyesemos/ como la nucstra mer~ed 
fuese. Lo qual visto por los dichos nuestros presydentes/ e uydores e las escrituras de 
fian~as e oblig~iones de las dichas/ mill e quinientas doblas, pronun~iaron e declararon 
aver avido lugar/ la dicha suplica~ion e que la devian de otorgar, e otorgaron, a la/ dicha 
~iudad de Alcaraz para ante nuestra persona rreal, e manda/ ron a la parte de la dicha 
~iudad quc dentro de quarenta dias primeros/ syguientes se presentase con el pro~eso del 
dicho pleyto ante/ nos, en el dicho grado de suplica~ion. E que dentro de otros ve/ ynte 
dias truxese testimonio de la di cha presenta~ion, so penal I de deser~ion e de las otras pe
n as contenidas en la ley de Segouia,/ que ~erca dello disponia, despues de lo qual Geroni
mo Solis en nonbre de la/ dicha ~iudad de Alcaraz, e por virtud del poder que della tenia 
por vna pe/ ti~ion se presento ante nuestra persona rreal engrado de su/ plica~ion de la di
cha senten~ia, dada e pronun~iada por los dichos nuestros/ presidentes e oydores en gra
do de rreuista, con la pena e fian~a de/ las mill quinientas doblas. Enos suplico le manda
semos rre~euir e/ aver por presentado en el dicho grado de suplica~ion e dar nuestra 
carta/ de enplazamiento e conpulsoria en forma, e nonbrar e senalar/ juezes que 
cono~iesen en el dicho grado del dicho pleyto e cavsa. E/ por nos fue rr~ibida la dicha 
su presenta~ion, e nos por vna nuestra/ carta, firmada de la enperatriz e rreyna, nuestra 
muy cara e/ muy amada hija e muger, que santa gloria aya, firmada de su nombre,/ e de 
Juan Vazquez de Molina, nuestro secretario, <limos comisyon a/ los del nuestro consejo, 

para que connos~iesen del dicho pleyto e cavsa, lo bie/ sen e determynasen como hallasen 
por justi~ia, como mas lar/ gamente por la dicha comision pares~ia, su thenor de la qual 
es/ este que se sygue: Don Carlos, por la diuina clemen~ia enperador sen/ per augusto, 
rrey de Alemania, donna Juana, su madre, y el mismo/ don Carlos, por la misma gra~ia 
rreis de Castilla, <lei conde Aragon, de las dos/ Se~ilias, de Iherusalem, de Nauarra, de Gra
nada, de Toledo, de Valen~ia,/ de Galizia, de Seuilla, de Cordoua, de Mur~ia, de Jaen, de 
los Algarues, de Algezira, de Gibraltar, de las Yslas de Cannaria e de las Yndias, yslas e/ tie
rra fyrme del mar o~eano, condes de Bar~elona, sennores de Vizcaya/ e de Molina, duques 
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de Atenas e de Neopatria, marqueses de Oristan/ e de Goziano, archiduques de Avstria, 
duques de Borgona e de Brauante,/ condes de Flandes e de Tirol, ect ... A los del nuestro 
consejo, salud e grar;ia./ Sepades que pleyto pendio e se trato ante los oydores de la/ nues
tra avdieni;ia e chani;elleria, que rreside en lai;iudad de Granada, entre/ partes, de la vna el 
coni;ejo, justii;ia e rregimiento de la i;iudad de// Alcaraz, e de la otra la villa de Rrobledo, 
sobre la juridii;ion e ter/ minos y otras cosas, e sobre las otras cavsas e rrazones,/ en el 
proi;eso del die ho pleyto contenidas, en el qual los oydo/ res de la di cha nuestra avdieni.;:ia 
dieron senteni;ia en vista y en gra/ do de rreuista, de la qual por parte de la dicha i;iudad 
diz que/ fue para ante nos suplicado e dadas las fiani;as de las mill/ y quinientas doblas, 
que la ley del hordenamiento de Segouia manda./ E agora Jeronimo de Solis en nonbre del 
con<;ejo, justi<;ia, rregimiento/ de la dicha <;iudad de Alcaraz se presento ante nos en el di
cho grado/ de segunda suplica<;ion e nos suplico e pidio por mer<;ed le mandasemos/ 
rre<;ebir en el dicho grado, e mandasemos dar juezes que viesen ell dicho pleyto en el di
cho grado e libraen e determinasen sigund el/ tenor e forma de la dicha ley de Segovia. E 
nos, confiando de voso/ tros, acordamos de vos lo cometer el dicho nego<;io e cavsa, para 
que/ en el dicho grado de suplicai;ion, hagais cunplimiento de justii;ia,/ porque vos man
damos que veais el pro<;eso del dicho pleyto en ell dicho grado de suplica<;ion, que so
breste caso dispone, lo libreis e deter/ myneis por vuestra senten<;ia, como de justii;ia de
vais, que nos por la pre/ sente vos cometemos el dicho nego<;io e vos damos poder para 
ello./ Eno fagades entde al. Dada en la villa de Madrid, a quinze dias/ del mes de henero, 
anno del nas<;imiento de nuestro Saluador lhesu/ Xristo de mill e quinientos e treynta e 
seis annos. Yo, la rreyna. Yo/ Juan Vazquez de Molina, secretario de sus c;esarea e catholi
cas magestades,l la fize escreuir por su mandado. Lii;eni;iatus Polanco. Li<;en<;iatus Agui
rre./ El dottor Montoya. Rregistrada, Martyn de Vergara. Martyn Hortiz por/ chan<;iller. 
Por virtud de la qua! ea pedimiento de la dicha ciudad,/ fue traydo antellos cl proccso ori
ginal, que sobrello se avia he/ cho en la dicha nuestra avdien<;ia y, por Ios del nuestro 

consejo/ visto e ynformados de cada vna de las partes de su derecho, dieron/ e 
pronuni;iaron en el dicho pleyto senteni;ia definitiua en grado de la/ dicha segunda 
suplicacion, su tenor de la qual es este que se sigue:// En el pleyto, que ante nos pende por 
comision de sus magestades/ en grado de segunda suplica<;ion, con la pena e fianca de las 
mill/ y quinientas doblas, que la ley de Segouia dispone, entre el con<;ejo, justi<;ia/ e rregi
miento de la <;iudad de Alcaraz de la vna parte, e de la o/ tra el con<;ejo, justi<;ia, rregidores 
de la villa de Villarrobledo,/ y sus procuradores en sus nonbres. Y ffallamos que la 
sentencia di/ finitiua en grado de rreuista, en este pleyto dada e pronun<;iada/ por el presy
dente e algunos oydores de la avdien<;ia e char,;elleria/ que rreside en la ciudad de Grana
da, de que por parte de la dicha <;iudad/ fue segunda vez suplicado para ante la persona 
rreal de sus ma/ gestades con la dicha penna e fianca de las mill e quinientas doblas, que la 
devemos confirmar e confirmamos con las enmiendas/ e aditamentos yen la forma e ma
nera siguiente: Que en/ quanto al terr;ero capitulo de la dicha sentencia, que habla <;erca 
del rre/ cebir los vezinos que van a avezindar a la dicha villa de Villarro/ bledo, yen quan
to al quarto capitulo, que habla <;erca de los quemados,/ y en quanto al setimo capitulo, 
que habla <;erca de las rrequisitorias,/ yen quanto a lo de la grana del noveno capitulo, y 
en quanto al/ honzeno capitulo, que habla sobre el dar de las rrozas a tierras/ los rregido

res de la dicha <;iudad, devemos confirmar e confir/ mamos como en ellos se contiene. Y 

en quanto al primero ea/ pitulo de la dicha sentenr;ia, que habla cerca de la manera del 
pren/ dar de las guardas de la dicha r,;iudad a los vezinos de la dicha villa/ de Villarrobledo 

y manda que se guarde y cunpla lo contenido en el/ primer capitulo de la sentenr;ia de vis

ta, con tanto que las prendas que/ se hizieren dentro de la mojonera, contenida en la dicha 
de rre/ vista, en el quinto capitulo della, que a la dicha villa dar porter/ mino e juridi<;ion, 

se juzgue en la dicha villa, mandamos que sea y se entienda solamente en las prendas que 
se hizieren den/ tro en la mojonera, que seri declarada por nos en el quinto capitulo/ I 
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desta nuestra sentenc;ia. Yen quanto al segundo capitulo de la/ dicha senteni;ta de rreuis
ta, que habla c;erca de los almotac;enes,/ que van a a visitar y a herrar las medidas a los ve
zinos de las alcarias de la dicha villa, mandamos que se guarde e cunpla lo con/ tc:ni<lu 
c;erca dello, en la sentenc;ia de vista en que avsoluieron a la/ dicha c;iudad de Alcaraz, E, 
otrosy, en quanto al quinto ea/ pitulo de la di cha sentenc;ia de rreuista, que habla sobre lo 
de la juridic;ion que manda que la dicha villa de Villarrobledo e jus/ tic;ias, que fueren della 
de aqui adelante, perpetuamente/ puedan vsar y exerc;er la juridic;ion c;euil e criminal me
ro y/ misto ynperio dentro de los lirnites y mojones contenidos e declarados en la dicha 
sentenc;ia de rreuista, segund queen ella se/ contiene, devemos mandar y mandamos que 
todo lo contenido/ en el dicho capitulo sea y se entienda solamente desde donde al/ pre
sente esta la horca, que la dicha villa de Villarrobledo tiene/ puesta, hazia la dicha villa, y 
por todas las partes al derredor de la/ dicha villa otro tanto hasta la dicha horca. Y 
mandamos/ que se ponga en el dicho .;:ercuyto mojones altos e conos.;:idos,/ dentro de los 
quales la dicha villa y sus justi.;:ias puedan vsar y/ exer.;:er la juridit;:ion, segund e como se 
contiene en el dicho ea/ pitulo. E rreuocamos lo demas en el contenido. Otrosy, en 
quanta/ al sexto capitulo de la dicha senten.;:ia de rreuista, que habla .;:erca de/ las penas 
que los cavalleros e guardas de los terminos de la dicha/ .;:iudad de Alcaraz llevan confor
me alas hordenan.;:as, en que por/ else manda que se guarden las que .;:erca dello tiene he
chas la/ dicha .;:iudad, siendo confirmadas por su magestad con que las penas en que incu
rrieren los que fueren prendados en los terminos que/ se yncluyan dentro en la mojonera 
en la dicha senten.;:ia de rreuista/ declarada conforme alas dichas hordenan.;:as, se juzguen 
en la dicha/ villa de Villarrobledo e se apliquen alla, mandamos que sea/ y se entienda so
lamente en las penas que acaes<;iere yncurrir/ se dentro del dicho .;:ercuyto y mojonera 
por nos declarado en el// quinto capitulo desta nuestra senten.;:ia. Yten, en quanta al 
otauo capitulo/ de la dicha senten.;:ia de rreui!ita, que habla <;erca del <;Har a los vezinos de 
la dicha villa por la corta y quema de los montes, mandamos que se/ guarde c cunpla sola
mente lo contenido .;:ere a dello en el otauo ea/ pitulo de la senten<;ia de vista. Otrosy, en 
quanto a lo que toca a la vellota e yerua de los terminos de la dicha <;iudad, contenido en 
ell noveno capitulo, devemos rreuocar o rreuocamos lo conte/ nido en las senten<;ias de 
vista e rreuista e avsoluemos a la dicha <;iudad/ de Alcaraz de lo pedido .;:erca dello por la 
dicha villa de Villarro/ bledo, con que mandamos que de lo que oviere de las ventas y 
arrenda/ mientos, que de aqui adelante se hizieren por la dicha t;:iudad de Alea/ raz de la 
dicha vellota e yerua, sean obligados a defender los/ tenninos de la dicha .;:iudad en que la 
dicha villa e vezinos della se pue/ den aprovechar e hazer todos los gastos que para ello 
fueren/ nes<;esarios, e con que por rrazon de los dichos arrendamientos/ e ventas no se 
quite ny ynpida cl pasta e aporvechamiento a/ los ganados de los dichos vezinos de la di
cha villa. Yen quanta al dezi/ mo capitulo, que habla .;:erca del cortar de la madera para 
sacar fuera/ del termino de la dicha .;:iudad, rreuocamos lo contenido .;:erca de lo suso di
cho en las/ dichas senten.;:ias de vista e rreuista e avsoluemos a la dicha <;iudad de lo 
pedido/ sobrello por la dicha villa de Villarrobledo, con que por las li<;en<;ias que se dieren 
por la dicha <;iudad nose ynpida lo que los vezinos de la dicha villa quy/ syeren cortar pa
ra su aprouechamiento e labores. E por esta nuestra/ senten.;:ia ansy lo pronun.;:iamos y 
mandamos, e no hazemos condena<;ion de/ costas a ninguna de las partes. El dotor Corral. 
Li<;en.;:iatus Giron. El dotor/ Escudero. El li.;:en.;:iado de Pennalosa. El lit;:en.;:iado Alderete. 
La qual dicha senten\;ia/ por los del nuestro consejo fue dada y pronun<;iada en la villa de 
Valladolid a/ nueue dias del mes de junio deste presente anno de la data desta nuestra/ car
ta. Yen el dicho dia fue notificada al li<;en<;iado Noguerol, procurador de la dicha <;ib/ dad 
de Alcaraz e a Vi<;en<;io Martinez, procurador de la dicha villa de Villarrobledo,/ en sus 
personas. E agora pares<;io ante nos el dicho Yno<;en<;io Martinez en/ nonbre de la dicha 
villa de Villarrobledo, e nos pidio e suplico le mandasemos/ dar nuestra carta executoria 

de la dicha senten<;ia, para que fuese guardada, cun// plida y executada en todo y por 
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todo, segund e conmo en ella se contiene o que sobrello proueyesemos como la nuestra 
mer<;ed fuese. Lo qual visto por los del nuestro consejo, fue acor/ dado que deuiamos 
mandar dar esta nuestra carta executoria para vos en la dicha rrazon./ E nos tovimoslo por 
bien, por la qual vos mandamos a todos ea cada vno de vos en los/ dichos vuestros luga
res e juridi.-;iones, coma dicho es,/ que veais las dicha senteni;ias de vista e grado/ de 
rreuista, dadas e pronun<;iadas por los dichos nuestros presydente e oydores e la que/ 
ansy dieron e pronuni;iaron los del nuestro consejo, que de sudo van encorporadas, e la 
guardeys/ e cunplais y executeis e hagais guardar e cunplir y executar e llevar e lleveis/ a 
pura e devida execui;ion con efecto en todo e par todo, coma en ella se contiene. E/ con
tra el thenor e fonna de lo en ella contenido no vayais ny paseis ny consyn/ tais yr ny pa
sar por alguna manera, so pena de la nuestra men;ed e de diez mill maravedis/ para la 
nuestra camara e fisco a cada vno e qualquier de vos, que lo contrario hiziere. El demas 
mandamos al ome, que vos esta nuestra carta mostrare, que vos enplaze que parezcais/ an
te nos en la nuestra corte, do quier que nos seamos, del dia que vos enplazare hasta quin/ 
ze dias primeros syguientes so la dicha pena so la qual mandamos a qualquier escriuano/ 
publico, que para esto fuere llamado, que de ende al que vos la mostrare testimonio signa
do con su signo,/ porque nos sepamos como se cunple nuestro mandado. Dada en la no
ble villa de Valladolid a/ doze dias del mes de agosto, ano del nasc;imiento de Nuestro Sa
luador Ihesu Xristo de/ mill e quinientos e quarenta y tres anos. Va escrito sobrerraydo o 
diz (sic)/ Franc;isco (?) Seguntin. Doctor del Corral. Doctor Escudero. Lic;enciatus Mercado 
(?)de Pennalosa. El lic;enc;iado Alderete. Doctor Galarc;a. (Rubricados). 
Yo, Alonso de la Penna, escriuano de camara de sus c;esareas/ y augustas magestades, la fi
ze escreuir por su mandado con acuerdo de los/ de su consejo./ 
Executoria del pleyto que sc trato en la villa de Villarrobledo e la c;iudad de Alcaraz 

2 

1733, agosto 21, Madrid. 

Carta ejecutoria del rey Felipe V sustanciando un pleito entre la ciudad de Alcaraz y Villarrobledo, 
sabre comunidad y aprovechamiento de los pastas comunes, como una de las villas del suelo de di
cha ciudad. 

AHP Albacete, Municipios. Villarrobledo, Libra 53. 

Phelipe, por la gracia/ de Dios rei de Castilla, de Leon, de/ Aragon, de las dos Sicilias, de Gerusalem,/ 
de Nauarra, de Granada, de Toledo,/ de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de/ Seuilla, de Cerdefi.a, de 
Cordoua, de/ Corcega, de Murcia, de}aen, sefi.or/ de Vizcaia y de Molina, etc. A todos/ los correjido
res, asisttente, govemadores,/ alcaldes maiores, y ordinarios yo/ tros juezes y justicias, assi de la ciu
dad de Alcaraz como a todas las/ demas ciudades, villas, y lugares/ de esttos nuestros reinos, y 
sefi.ori/ os, a quien lo contenido en estta nuestra// carta tocare y fuere notificado, sa/ lud y gracia. 
Que ante los dell nuestro consejo ha pendido e se ha/ litigado pleito entre el concejo, jus/ tticia y re
gimiento de la villa de/ Villarrobledo y Manuel Anttonio/ Freile, su procurador, de la una partre,/ y 
de la ottra la nominada ciudad de/ Alcaraz y Alphonsso Manuel Caniego,/ su procurador, sabre que la 
misma/ ciudad no impida a los vecinos y/ ganaderos de la dicha villa de Villa/ rrobledo la comunidad 
de pasttos y/ detnas cossas, que siempre an tenido/ y que hacienda el rexisttro que/ hastta aora se ha 
practticado no// se les denuncie ni embaraze el pastto/ en los valdios y demas partes quel no son pro
hividas, guardando en to/ do la practica possesion y estilo co/ mun, que de tiempo immemorial se/ a 
obseruado, sin causar novedad ni/ imnobar en ello: y sabre lo demas en/ dicho pleitto contenido, el 
qual tubo/ principio por peticion presentada ante/ nos por partte de dicha villa de Villa/ rrobledo en 
trece de febrero del aiio passa/ do de mil settecientos, y treintta/ y dos, refiriendo era vna de las dell 
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suelo de dicha Ciudad de Alcaraz/ y como tal siempre hauia gozado de/ los pasttos, y aprovechamen
tos co/ munes en los valdios y demas parll tes, que no heran proividas en cuia/ possesion hauian per
manezido siem/ pre rexistrando sus vezinos ante/ la justicia de dicha Ciudad los gana/ dos que hauian 
entrado a pasttar,/ para mejor govierno de vnos, y otros/ sin que xamas se les hubiesse impedido/ 
hastta poco tiempo hacia, que el cor/ rejidor de la nominada ciudad sin mo/ tibo ni caussa justta ne
gaua, e impidia/ la comunidad de pasttos, enttrada de/ ganados y rejisttro de ellos, de tall forma que 
a los que entrauan lost denunciaua, y espezialmente/ a los de Don Juan Romero, Doiia/ Nicolasa Pa
lomar y Juan Aguado,I/ vecinos y ganaderos de la mencionada/ villa; y nos suplico fuesemos seruido/ 
de mandar se despachasse nuesttra/ real provission, cometida al citrado cor/ rejidor, para que no im
pidiesse a los/ vezinos de su partte la comunidad/ de pasttos y demas que siempre hauian/ tenido, y 
que haciendo cl registtro, quef se hauia practicado, no les denunciasse/ ni embarazasse el pastto en 
los valdios,f guardando en todo la practtica po/ sesion y estilo comun, que de tiempo/ inmemorial se 
hauia obseruado, sin I que inobasse en ello en manera alguna./ Y vista por los del nuesttro con/ ssejo 
la petticion referida con la/ I informacion de que se hizo present tacion por decretto del mismo dia 
tref ce de febrero mandaron dar tras/ lado a la mencionada ciudad de All caraz y para hazerselo noto
rio se/ libro nuestra real provission en ea/ ttorce de et, para queen el termino/ de quince dias de co
mo fuesse re/ querida imbiasse su procurador con/ poder vastante al seguimiento dell nominado 
pleitto y a dezir y alegar/ en e1 de su derecho y justicia con/ aprezivimiento de queen su reuel/ dia, 
no compareziendo en el ter/ mino prefijudo, se harian los autos/ en los letrados del nuestro 
consejo.// Y, hauiendose hecho notoria dicha/ real provission a la cittada ciudad/ de Alcaraz en 
veintte y dos de/ marzo del mencionado afi.o Alphon/ sso Manuel Caniego en su nombre se mostro 
partte en dicho pleitto y,/ hauinedosele mandado entregar los/ autos por el termino ordinario/ en 
diez y ocho de noviembre del nominado ai\o, presentto vna peti/ cion ante los del nuestro conssejo/ 
en que dijo nos hauiarnos de/ seruir de absolber y dar por li/ bre a dicha cudad de la referida/ deman
da, imponiendo en su ra// zon a la contraria perpetuo si/ lencio con condenacion de costtas,/ y decla
rando a maior abundamiento/ y en casso nezessario que la dicha vii Ila no tcnia comunidad de 
passtos/ en los terminos de la expressada/ ciudad, su parte, ni era de su suelo, I por lo que no deuian 
ser admitidos/ a rexisttro sus ganados para/ pasttar con ellos los valdios. Que/ assi como lo pedia pro
cedia, y hera/ de hazer por lo general, y poque/ conforme a derecho, y por regla/ general cada pue
blo tenia sepal radon de tcrminos y pasttos, de// que solo deuian aprovecharse los/ verdaderos vezi
nos, i no otros algunos,/ siendo precisso para lo contrario ell que se manifesttasse preuilijio lexiti/ 
mo por quien se ententasse: y por que no solo no le tenian la nominada/ villa de Villarrobledo ni sus 
vezinos/ para introducirse en el aprovecha/ miento de los pasttos de la enunciada/ ciudad, y que de 
tiempo immemori/ al astta estta partte se les hauia/ considerado por diversos suelos coroo/ se com
bencia en ser dicha villa/ de el parttido de San Clemente,/ cuio correxidor entiende en las re/ siden
cias y tarnbien en Ias apella// clones en lo civil y criminal de dichal villa: y porque en fuerza de 
aquella/ verdad, siempre los vezinos de dicha/ villa que hauian registtrado sus ga/ nados en la nomi
nada ciudad ha/ uia sido pagando como los demas fol rastteros y de suelo estraf\o, y nunca en el con
ceptto de tener la clicha co/ nunidad. Y porque siendo assi se/ declaro en pleitto formal que la dicha/ 
villa no tenia obligacion de concu/ rrir a la mestta de su partte a que/ estauan sugettas todas las 
conpre/ hendidas en suelo. Y con el motibo de/ ser de otro estrafio la nominada/ villa de Villarroble
do hauia sido// exceptuada de dicho grauarnen, y en/ virtud de la expresada detterminacion/ las ve
zes que hauia sido citada con re/ quisittorias del correjidor, ha negado ell curoplimiento con que roal 
se podian/ ~ esttos terminos considerar el que tu/ viesse comunidad de pasttos, como lo/ ptretten
dia; y porque la informacion que/ (repetido: que) hauia presentado ejecuttado en/ dicha villa con tres 
vezinos de ella y/ vno de sus alcaldes ordianrios: y/ porque deuajo de dicho conzepto no se/ podia 
dudar que cl correjidor pro/ cedia legitimamente en no permi/ tir que los ganaderos de la monina/ da 
villa no entrasen a pasttar co// mo si tuviessen algun derecho para/ executarlo en los referidos termi
nos y/ concluio suplicandonos fuessemos ser/ uido de prover y determinar a fauor/ de su partte, co
mo se conttenia; de la/ qual dicha petticion se roando dar tras/ lado a la partte de la dicha villa de Vi/ 
llarrobledo. Y Manuel Antonio/ Freile en su norobre en su respuestta/ presentto vna petticion en 
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veintte y/ quattro de noviembre de dicha ano,/ en que dijo nos mandassemos librar la provision, que 
tenia pe/ dida, manteniendola en casso nezesario en la posse/ sion en que hauia estado y estaua// 
quando se intentto la novedad de la/ comunidad de pasttos mencionada./ Sabre lo qual en casso ne
zesario for/ maua articulo con primero y ante/ todas cossas espezial y deuido pronun/ ciamiento y 
suspension de otro qual/ quier juicio asi lo pedia con costtas, lo/ uno, par lo general y fauorable que/ 
reproducia; lo ottro porque no tenia/ duda, que el aprovechamiento de/ los comunes era solo para 
aquellos/ ganados a que sus duefios tenian/ derecho, pero que tampoco le hauia/ en que deuian admi
tirse los que/ eran comprehendidos en su comunidad; lo otro, porque el serlo/ I su partte precedia de 
ser del mismo sue/ lo que la villa de Alcaraz, que/ por lo mismo fundauan de derecho quan/ do no tu
biesen otro documento que/ lo persuadiera; lo otro porque en/ fuerza de el hauian esttado la villa,/ su 
partte y sus vecinos, en la posse/ sion de tener parte en dicho aprove/ chamientos, de diez, veintte, 
treintta,/ quarentta, y demas ad.as, y tantto/ que no hauia memoria de cossa/ en conttrario con que 
no hera in/ dispensable la manutencion en/ possesion tan legal, y authorizada/ que vastaua para acre
dittar aun// en la propiedad su derecho: lo otro, por/ que sin aparttarse su partte de lo re/ ferido, y 
antes vien insistiendo en ello,/ se hallaua executoriado en pleitto/ contendiosso, litigado con la otra 
partte/ y decidido en grado de segunda su/ plicacion, cuia senttencia se hauia dado/ en nueve/ de ju
nio de mill quinien/ tos treinta y seis, coma constaua dell testtimonio que con su insercion pre/ sent
to: lo otro, porque el hauerse he/ cho rejistro de los ganados para su/ entrada, solo provaua el 
acuerdo/ en que estauan, para euitar desor/ denes, y el dezia que pagauan por/ la entrada era inade
cuado, yen// el senttido que se proponia inciertto,/ por reducirse no ha aprecio de los pastas,/ sino a 
los derechos de el rejisttro, que eran/ quattro reales, que se pagauan por ea/ da atto, y como quiera lo 
mas que po/ dria prettender la nominada ciudad/ era que la manutencion fuesse con al quella calidad 
misma de que por aora/ no disputaua su partte: lo ottro, por/ que hallandose en la possesion y passar/ 
de propia autoridad a impedir la/ enttrada era vn conocido despojo de/ echo que antte todas cossas 
deuia re/ formarse otro conocimiento, pues/ si tubiera la ottra partte que pedia/ I estaua prom ta la 
sauia a responder/, Lo otro, porque no era justto queen ell interin esperimentaua su partte y sus/ ve
cinos el perjuicio que se dejaua reco/ nocer careLiendo de los pasttos en que/ dimanaua la manuten
cion de sus gana/ dos sin mas antezedentte que la vo/ luntariedad de la contraria que no deuia/ permi
tirse: por lo que nos siruisemos/ de determinar segun, y coma iva refe/ rido, manteniendo a su partte 
en la/ posession que ass! era justtizia que/ pedia con costtas. De quc assi mis/ mo se mando dar trasla
do a la/ parte de la nominada ciudad. Y/ Alphonsso Manuel Caniego en/ su nombre, en prosecucion, 
presentto/ I ante los del nuestro conssejo en dos/ de diziembre del mismo afi.o vnal peticion, diziendo 
que, sin embargo/ de lo queen contrario se alegaua, de/ sestrimando el articulo que nueva/ mentte se 
formaua de manutencion,/ nos hauiamos de seruir en proveer/ y determinar en todo a fauor de la su/ 
ia, como tiene pedido, y aqui se conten/ dra, lo primero por la general e por/ que hera hecho volun
tario quanto en/ contrario se alegaua, suponiendo esttar/ y auer esttado de immemorial en/ la posse
sion de aprouecharsse Ii/ brementte de los pasttos comunes/ y valdios de los terminos de la suia,/ I co
mo tambien el dezia era comprehendida en su suelo la nominada villa, con que/ siendo inciertto, co
ma lo era, el supuestto que/ se hacia, mal podria fundar derecho de/ manutencion en possesion que 
ni hauia nil hauia hauido. Y porque, por lo mismo/ en ninguna juicio podria obtener en su/ pretten
sion porque nunca manifesttaria/ titulo legittimo en que fundarla, como era/ obligada por tener con
trassi la presum/ cion de derecho: y porque el testtimonio,/ que nueuamentte hauia presenttado, de/ 
mas de no merezer fee, porque no/ estaua sacado con su cittacion, por lo/ que le redarguhia de falsso 

civilmente,/ con la protextta ordianaria se// hallaua sumamente diminuto, por/ no comprehender 
otra cossa que lo que/ se decia hauerse decidido en aquel/ pleitto, en quantto al capitulo nono/ de la 
demanda. Lo qual se describiria/ ser cossa diuerssa de la que se pretten/ dia y se acreditaua, en que 
desde en/ tonces no se hauia vssado de seme/ jante derecho, por lo que aunque fuesse/ el mismo se 
vbiera perdido por tan/ dilattado tiempo, con que por ningun/ media le podia seruir de fomentto ell 
dicho testtimonio, y porque concurria/ lo demas que anttezedentemente tenia/ alegado, a que nose 
sattisfacia por la/ conttraria por ser quantto proponia/ I voluntario y sin la men or justtifi/ cacion. Por 
tanto negando lo perjudiZial/ a su partte, nos suplico fuesemos seruido de/ proveer y determinar a 
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fauor de la su/ ia: y vistta la petticion referida por/ los del nuesttro conssejo por decretto que/ 
proueieron en dos del nominado mes de/ diziembre mandaron dar traslado/ a la parte de dicha villa 
de Villarroble/ do. Y Manuel Annonio Freile en su/ nombre negando, y contradiziendo lo/ perjudi
zial y afirmandose en lo por/ su parte dicho y alegado, concluio sin/ embargo. Y conclusso el pleito 
legitimamente,/ vistto por los del nuesttro conssejo,/ por autto que proveieron en doze de// diziem
bre del nominado afi.o, sin em/ bargo del articulo introducido por par/ te de dicha villa de Villarro
bledo le reci/ uieron a prueva por termino de ve/ inte dias comunes a las parttes, que des/ pues se 
prorrogo a su pedimento hastta/ los ochentta de la lei, y dentro del/ mencionado termino se prueba 
por/ la expressada villa de Villarrobledo/ se hizieron diferentes provanzas de/ testtigos y se presenta
ron diverssos/ testtimonios y ottros instrumentos para/ corroboracion de su derecho y, passado/ el 
termino de prueva, y se pi/ dio y man do hazer e hizo publicacion/ de provanzas, y alegando de/ I vien 
provado de la justicia de su/ parte. Manuel Anttonio Freile,/ en su nombre presento ante los dell 
nuesttro conssejo en doze de maio de/ estte presentte aiio vna peticion, en que/ dijo que, mandados 
veer por nos los/ auttos del nominado pleitto hallaria/ mos hauer justificado en ellos quantto/ le 
combino para su intento, sin que de/ contrario se hubiesse hecho probanza al/ guna, y menos de cos
sa que pudiesse/ aprouecharle, en cuia consequencia y/ declarandolo assi en casso nezessario,/ nos 
hauiamos de seruir de hazer/ y determinar segun y como tenia pe/ dido, mandando vajo de graues 
pe/ nas, nose le impidiesse ni a sus ve// cinos del aprouechamiento de los tee/ minos y pastas en fuer
za de la co/ munidad que en ellos tiene, condenan/ do a la contraria en las costtas, daiios/ y perjui
cios, que hauia caussado con/ el despoxo, y hacienda sobre todo/ las demas declaraciones, y 
pronun/ ciamienttos que a la suia combiniesen./ Y porque el derecho de su pante/ estaua tan funda
do, como se ex/ pressa disposizion de leies reales, que/ preuienen el libre aprovechamiento/ de los 
pasttos comunes en todos los/ que son de la vezindad, o suelo a/ que correspondian, y porque de/ la 
misma forma prohibian en/ I impedimentto y medios que dificul/ tasen el vsso de los mismos pasttos 
con/ que era excesso executarlo, como con/ efectto, lo hauia executado de authoridad/ propia la 
contraria. Y porque a maior/ abundamiento hauia justiflcado la suia/ a la segunda pregunta de su 
interroga/ torio con (.Tecido numero de testigos ma/ iores de toda excepcion, que dauan/ razon in
diuidual de sus dichos la ex/ presada comunidad por ser de vn mismo/ la dicha villa y ciudad de Alca
raz con/ las particularidades que lo hacian evil dentte. Y porque instrumentalmente se/ acreditaua 
por vn real preuilcjio de ocho/ de noviembre de mill quinientos cinqu/ entta y siette, en que se supo
nia y man/ daua guardar el comun aprovechamiento.// Ver real provission del de abril de sette/ cient
tos y cinco, venttas de terminos/ valdios, testimonios de otros instrumentos,/ que todos combenian 
en lo mismo, con/ que era temeridad la duda y que/ daua en voluntaria alegacion quanto/ se hauia di
cho en contrario. Y porque/ en consequencia de lo mismo concluihan/ a la tercera pregunta que en 
los ge/ neros que lleuauan a vender, a la/ villa, su pane, los vecinos de la nominal da ciudad de Alca
raz no paga/ uan los derechos de correduria, y por/ tazgo, que lo executauan todos los/ demas en vir
tud de preuilejio que/ para ello tenia su partte, siendo la/ razon de eximirse los de la con/ I traria el ser 
de un mismo suelo, con que/ repugnaua que aprovechandose de aque/ llo para no contribuir lo im
pugnasen para/ los demas efectos quando estauan re/ conociendo lo mismo en el dia de servicio/ y 
montazgo, que perttenecia a la ciudad,/ el qual no cobrauan de los ganados de/ su partte que pas
sauan al termino de/ ella, por la misma razon de ser de vn/ propio termino y suelo: y porque en/ su 
comprovacion afirm.auan a la quanta/ preguntta la ejecutoria en que se de/ claro assi por la nuesttra 
audienzia/ y chancilleria de Granada, como se/ referia y se veriflcaua de ella misma. Y/ porque en su 
obseruanzia se prueba de/ lo que contexttar a la quinta pregunta// de hauer estado en possesion su 
pante/ y sus vecinos de diez, veintte, treintta, quarentta, y mas aiios y de tanto/ tiempo que no ai me
m.oria en contrario/ de aprovechar con sus ganados los/ pasttos comunes del termino de/ la nomina

da ciudad de Alcaraz,/ por lo que hacia mas precissa la de/ tterminacion pedida con la restitucion/ de 
daiios, y perjuicios. Y por lo que/ afinnauan a la sexta pregunta se des/ vanecia quanta se alegaua en 
contrario/ de hauer dado lizencia y cobrado derechos/ de los ganados que entrauan, pues se/ acredi
taua ser mejor providencia/ para el buen vsso de la misma co// munidad sin pagar precio alguno por/ 
los pastos, sino aquellos derechos del rejisttro/ y cedulas que, o, hauia hecho precissos ell trauajo, o 
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hauia introducido el abusso,/ por la desproporcion de ser quatro reales/ por vn atto, o, muchos hacia 
ver que no hera/ por precio de los pasttos; por tanto nos/ suplicaua fuesemos serbido hazer y de/ ter
minar a su fauor segun y coma lleuaba/ pedido. Y vistta la petticion referida por/ los del nuesttro 
conssejo por decretto que/ proveieron en el nominado dia doze de/ maio, mandaron dar traslado a 
la/ partte de la enumpciada ciudad, el que/ se hizo sauer a su procurador, y por no/ hauer dicho ni 
alegado cossa alguna, no/ obsttantte hauer tornado los autos y bueltos/ I sin responder, por la de di
e ha villa/ le fue acusada la reueldia y estan/ do el pleitto concluso, vista por los del ell nuesttro cons
sejo, por auto de vista,/ que proveieron en primero de este/ mes, mandaron se diesse a la partte/ de la 
nominada villa de Villarrobledo/ el despacho que pidio en su pediment tto de treze de febrero del 
ado passado/ de mill settecientos treintta y dos,/ cuio auto se hizo notorio a las parttes, y/ por no 
hauer suplicado del la de dicha/ ciudad dicho ni alegado cossa alguna,/ pasado el termino en que lo 
debio/ hazer, por la de la mencionada villa// de Villarrobledo se le acusso la/ reueldia, y buelto a veer 
por los de el/ nuesttro conssejo, por autto de reuistta,/ que proueieron en diez y ocho de estte mes,/ 
hubieron por acussada la dicha reueldia,/ y mandaron se guardase lo preveido/ en el de vistta dado 
en primero dell mismo mes. Y para que lo conttenido en di/ chos auttos se cumpla y executte, se 
acordo/ expedir estta nuesttra cartta. Por la/ qual os mandamos que, siendo con ella/ requeridos, no 
ympidais ni embarazeis/ ni consintais se impida ni embaraze en/ manera alguna a los vezinos y 
ganade/ ros de la nominada villa de Villarro/ bledo la comunidad de pasttos y demas/ I cossas, que 
siempre an tenido en los/ terminos valdios de la mencionada ciudad/ de Alcaraz, a los quales, hazien
do en re/ jisttro que hastta aora se ha practicado, no les/ denuncies ni embarazeis ni permitais se/ les 
denuncie ni embaraze el pastto en los/ nominados valdios ni demas parttes que/ no son proiuidas, 
guardando y hacienda se/ guarde en todo la practtica y possesion que/ de tiempo ymmemorial a estta 
partte se/ ha obseruado sin causar novedad ni ynobar/ en lo referido, ni dar lugar a que dichos 
vezinos/ y ganaderos reziuan agrauio, molesttia ni/ vejacion, de que tengan justto motivo a/ nueba 
queja. Que assi es nuesttra volunttad./ Y lo cumplireis pena de la nuestra merced y de veintte/ mill 
marauedis para la nuestra camara, so la// qual mandamos a qualesquier escriuano la notifique,/ y a 
quien conbenga, y de testimonio. Dada en la villa de Madrid,/ veintte y vno de agostto de mill sette
zienttos treintta y tres./ 

Antonio(?) Arzobispo de Valencia(?) (rnbricado). Amador(?) Langlar (?)de Bance(?) (rnbricado). An
tonio Valcarcel y Fonnentor (rubricado). DonJuanJoseph de Matiloa (?) (rubricado). Don Manuel de 
Junes (?) (rubricado). 

Yo, don Miguel Manzano, Secretario de Camara del Rey Nuestro Sefior,/ la hize escriuir por su man
dado, con acuerdo de los del su Consejo. (rnbricado).I 

Registrada: Don Antonio Romero (rubricado). Theniente de Chanciller: Don Antonio Romero (rnbri
cado). 

Para que el Corregidor de la ciudad de Alcaraz, y demas/ justicias y personas que fuesen requeridos la 
guar/ den y cumplan como, y en la conformidad que se manda./ Correxida./ 

En la ciudad de Alcaraz en treynta/ dias del mes de septiembre de mill e settezien/ tos y treinta y tres 
aftos, de requirimientto de la! partte de la villa de Villarrobledo, yo, el secretario hize/ notoria la real 
executtoria anttezedentte alsefior/ don Anttonio Perez Goyburu, correxidor y supe/ rintendentte de 
renttas reales destta dicha ciudad/ y su parttido; y por el mismo (?)vista, la tomo en sus/ manos, veso 
y puso sobre su caueza, y ove/ dezio con la venerazion y acattamiento deuido,/ y mando se guarde, 
cumpla y execute como por/ ella se manda, y se quede copia de dicha real exe/ cuttoria y se aga sauer 
a estta ciudad, juntta en su/ ayunttamientto. Y para ello se cite con zcdula/ antte diem, para que asis
tan al que sea de ce/ lebrar para este efectto: alas nueue de la ma/ ii.ana del dia primero del mes de 
octubre pro/ ximo. y lo firmo./ 

Don Anttonio Perez Goybur (rubricado). 

Ante mi: Juan Aguilar Busto (rnbricado). 
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Yo, el secretario de su magestad y del ayunttamiento de estta ciudad de Alea/ raz, zerttifico y doy fee 
queen el cavildo, que oy dia de la fecha se/ celebro, asistiendo en el su sefioria, el sefior don Antto
nio Perez./ I Goivuru, Corregidor y Superinttendente de Renttas Rales destta ciudad y su/ thesoreria 
por su magestad y caualleros, don Andres de Lodefia, theniente de alferez mayor,/ don Juan de 
Monttoya, don)uan de Alpharo Aguado, don Pedro Luis de Coca, don}uan/ de Baldelvira, y don Pe
dro de Aufion Noguerol, rexidores perpetuos de estta ciudad, por/ que ban sido cittados con zedula 
ante diem, explesando como era para ha/ zer nottorio a estta ciudad el dicho despacho anttezedent
te, ganado a pedimento de/ la villa de Villarrobledo, sovre la comunidad de pasttos con ella; yo, el 
secretario/ lei a la letra; y vistto y enttendido su contenido, estta ciudad le obedecio con/ el respetto 
y veneracion que deue. Y que para poder dar su cumplimiento como/ se deue, respectto de esttar 
estta ciudad indefensa, y pedir en el consejo por/ via de resttitucion lo que le combenga, y no hauer
se hecho sauer el esta/ do destte pleitto alas villas de estte parttido, que tienen igual derecho y/ co
munidad de pasttos con estta ciudad: se da comission a los sei'i.ores comisa/ rios de pleittos para que 
elijan abodago de ciencia y conciencia que ponga/ la respuestta correspondientte al derecho de estta 
ciudad y de dichas villas, a quienes/ se haga sauer y ques executtado, se trahiga a la ciudad y se quede 
vn tan/ to de la real provisi6n. Y asi se fenecio estte ayunttamiento, que se firmo/ por su sei'i.oria, el 
sei'i.or correxidor y cauallero, rexidor mas anttiguo en nom/ bre de la ciudad, conforme a la costum
bre. Don Antonio Perez Goyvuru. Don/ Andres Rodriguez y Loden.a. Ante nos: Joseph Rodriguez de 
Munera. Juan/ de Aguilar Busstto./ 
(Al margen: Nombramientto/ de Abogado/) E luego incontinentti, en cumplimiento del acuerdo ant
tezedente el seii.or don Juan/ de Monttoya, rexidor perpettuo de estta ciudad, y comisario de pleittos 
de ella, dijo/ que respectto de esttar ausentte de estta ciudad el compai'i.ero, nombraba por ase/ sor al 
licenciado don Thomas Ygnacio de Cuellar, abogado de los vuestros consexos y/ vecino de estta ciu
dad, por ser persona de las calidades que previene el dicho/ decretto y de toda su sattisfacion, para 
que ponga la respuestta correspon/ diente al derecho de estta ciudad y villas de su paruido. Y lo fir
mo. Don Juan/ de Montoya. Juan dt: Aguilar Bustto./ 
Concuerda con cl decretto y nombramiento de abogado, que original queda en el libro/ capittular, a 
que me remitto; el qual hice nottorio al dicho licenciado, don Thomas de Cue/ llar, yen fee de ello lo 
signo y firmo en Alcaraz a primero de octubre de mill settecientos y/ treinta y tres an.os./ 
En testimonio de verdad: Juan de Aguilar Busto (rubricado). 

En la ciudad de Alcaraz a tres dias del mes de octtubre, aiio de mill sette/ cienttos treintta y tres los 
seiiores don Antonio Perez Goyburu, Correxidor,/ Superintendente General de Rentas Reales de ella 
y su thesoreria, don/ Andres Rodriguez y Lodeiia, thenientte de Alferez Mayor, donJuan de Mon/ to
ya, don Juan de Alfaro Aguado, don Pedro Luis de Coca, don Juan/ de Valdelvira y don Pedro de 
Auii.on Noguerol, regidores perpettuos de estta/ ciudad, hauiendo vistto la real executtoria que pre
cede de su magestad y seii.ores/ de su real y supremo Consejo de Castilla, la qual a sus seii.orias se hizo 
noto/ ria en el ayunttamiento y cauildo que se celebro en el dia primero de dicho mes/ en virttud del 
requerimiento y cumplimiento dado por su seiioria, el seii.or/ correxidor, en treintta de septiembre 
proximo pasado, para que mando juntar dicho/ ayunttamiento, haciendolo sauer por zedula antte 
diem, segun estilo, cuio/ real despacho tienen obedecido, y de nuevo ovedecen; y en harden a su 
cum/ plimiento dixeron: se cumpla, guarde, y executte la dicha real executo/ ria segun y como por 
ella se previene y manda; estto sin perjuicio de/ reclamarla en tiempo yen forma; y con la prottextta 
de rrepresen/ tar a su magestad y dichos seii.ores la indefension de estta ciudad, en la pretten/ sion in
troducida y que se dedujo por partte de la villa de Villarrobledo,/ en cuia oposicion nose ha hecho 
por la de esta clicha ciudad las defensas corn/ benienttes, para cuio remedio les compete el beneficio 
de rrestitucion in inte/ grum, de que sus seii.orias prottesttan vsar en dicho supremo Consejo de/ Cas
tilla (ilegible por deterioro de la tinta) entre otras cosas, que por su partte se ban/ omittido, el que (de
terioro de la tinta) la dicha villa prettende en/ los de estta (ilegible por deterioro de la tin ta) de su suelo, 
tiene estta/ a su fauor la (ilegible por deterioro de la tinta) ser comprehendida, ni sus/ vecinos en lo 
prevenido por reales hordenes en razon de la rraza y cria de cava/ llos, alegando par su partte (ilegi
ble por deterioro de la tin ta) cosas en el Real Consexo de Juesticia se/ declare no (ilegible por deterioro 
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de la tinta) que para ello se hauian/ despachado, ni deuerse entender (ilegible pordeterioro de la tinta), 
porno ser eximida/ de la jurisdicion de estta ciudad, ni hauer salido de ella, y tener entonces por si/ y 
sovre si su suelo, jurisdiccion y mero, y mixtto imperio, y que de donde la/ aparttaron y eximieron 
los sedores Reyes Catholicos el ado de mill qua/ trocienttos sesentta y seis, fue de la villa de Behnont
te, siendo su aldea,/ adonde la hauia agregado el maestro don Juan Pacheco, y que respectto de/ no 
ser la villa del parttido de estta ciudad, quando fue eximida/ de la de Belmontte, se agrego por dichos 
sei'i.ores reyes a la governacion dell Marquesado de Villena, adonde esttuvo sugetta mucho tiempo, 
hasta que/ se diuidio en los dos correjimientos de Chinchilla y San Clemente, y entonzes que// do 
agregada al de San Clemente, con otras cosas que por partte de la dicha villa de/ Villarrobledo se ale
garon, como parece de la real zedula, su fecha en Madrid a/ quatro de abril de mill siscientos y veint
te y tres, que con otras relaes zedulas/ se halla preinsertta en la premattica sancion y hordenanzas 
sovre la/ dicha raza y cria y su conservacion, de que a contttinuacion de estta rrespuestta/ se ponga 
testimonio de lo expresado, y que consta por dicha real zedula con/ caueza y pie della. Y tambien ha
cer pattentte a su magestad que tra/ tandose no solo del perjuicio de estta ciudad, si no es tambien de 
las vii llas que tienen comunidad en sus pasttos, no se les ha zitado sovre/ la prettension deducida 
por la de Villarrobledo, en cuia virtud se hallan/ tambien aquellas indefensas; esto dieron por su res
puestta, y de ella y ell zitado testimonio se saque copia y ponga a continuacion de la de dicha real/ 
executoria mandada poner. Y lo firmaron sus sefiorias como a cos/ tum bran, con acuerdo y parecer 
del asesor nombrado, abogado de los/ reales consexos, que tambien firmo. Antonio Perez Goyburu 
(rubricado). Don Andres Rodriguez y Lodefia (rubricado). Asesor: Don Thomas Ygnacio de Cuellas 
(rubricado). Ante mi: Juan de Aguilar Busto (rubricado). 

(Al margen: Testimonio) Yo, Juan de Aguilar, escribano publico y del ayuntamiento de/ estta ciudad 
de Alcaraz, zertifico y doy fee, queen la Reali Pracmattica y Ordenanzas, que esta ciudad tiene, para 
la con/ seruazion de la raza y cria de cauallos, aprovada por la/ magestad del sefior rey, queen santta 
gloria haya, en/ Varzelona, a treintta de abrill del aiio de mill seiszien/ tos, y veyntte y seis, refrenda
da por Don Seuastian Anto/ nio de Contreras y Mitartte, su secretario, la caueza de ella/ es como se si
gue:/ 

(Al margen: Caueza) Don Phelipe, por la grazia de Dios Rey de Castilla, de// (repetido: de) Leon, de 
Aragon, de las dos Sizilias, de Jerusalem,/ de Porttugal, de Nauarra, de Grana<la, de Toledo, de Valen/ 
cia, de Galizia, de Mallorca, de Seuilla, de zerdefi.a, de Corl dova, de Corzega, de Murzia, de Jaen, de 
los Algarues,/ de Algezira, deJibralttar, de las Yslas de Canaria, de/ las Yndias Orienttales y Oczident
tales, yslas y tierra firme/ del mar ozeano, Archiduque de Austtria, Duque de/ Borgofia, de Vrauantte 
y Milan, Conde de Abspurg,/ de Flandes y de Tirol y de Barzelona, sefior de Vizcaya/ y de Molina, 
etc. 

Y en la dicha Real Pracmatica enttre las demas cosas, que/ en en ella esttan ynscrittas son diferenttes 
reales cedulas, y/ en la dada en Madrid a quatro de abrill del aiio de/ mill siszienttos y veyntte y tres, 
firmada de su magestad/ y de Pedro Conttreras, su secretario, enttre lo demas queen ella/ se conttie
ne es lo siguientte:/ 

(Al margen: Lo alegado/ por la villa de/ Villarrobledo) Yasimismo saueis que hauiendo vn despacha
do man/ damientto para queen la dicha villa de Villarro/ bledo se cumpliese, lo contenido en las di
chas nuestras/ cedulas, Don Francisco de Hermosa, y Alonso Fernandez,/ alcaldes ordianarios de 
ella, respondieron del no con/ sinttiendo que buesttros ofiziales pusiesen en execusion// lo que orde
naua, diziendo tener suplicado en el nuestro/ consexo de lo proveydo en la dicha razon; agora sa/ 
bed que por conttradizion de la dicha villa se lleuaron/ los papeles del, de la camara, a el dicho nues
tro Consexo de/ Justicia, y estando alli Francisco Suarez de Anguello en su nombre/ alego que auia
mos de mandar declarar no ser compren/ dicta en las dichas nuestras cedulas y no deuerse enten/der 
con la dicha villa y sus vezinos, porno ser eximi/ da de la jurisdizion de hesa ciudad, ni auer salido/ 
de ella, y tener oy sobre si jurisdizion y mero mixtto ym/ perio, como la ttiene: porque de donde la 
aparttaron y/ eximieron los sefiores Reyes Cattholicos, el afio de/ mill y quatrozienttos y sesentta y 
seis, fue de la villa de/ Velmontte, siendo su aldea, adonde la hauia agregado/ el maesttro Don Juan 
Pacheco, y por hauerse reduzido sus/ vezinos a la corona real y leuanttado vandera, y pen/ don en su 
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nombre, la hizieron villa, y que asi nose comprende/ ni puede comprender como eximida en el part
tido de/ esa ciudad, y que las dichas cedulas se dieron y despa/ charon sin que la dicha villa fuese oy
da, zittada ni corn/ venzida y tratando de su perxuizio y de quererla corn// prehender en el parttido 
de hesa dicha ciudad, conttra lost priuilexios y excepziones que ttiene, no le auian causado/ perxui
zio ni lo echo ni ynformado por vos. Y que respec/ tto de no ser la dicha villa del parttido de hesa 
ciudad/ quando fue eximida de la villa de Velmonte se a/ grego por los dichos sedores reyes a la 
govemazion/ del Marquesado de Villena, adonde esttubo suje/ ua mucho tiempo hastta que se diui
dio en los dos co/ rreximientos de Chinchilla y San Clemente, yen/ tonzes quedo agregada del de San 
Clemente por esttar/ mas a propositto para sus vezinos./ 
Y el pie de la dicha real pracmattica y ordenanzas apro/ vadas es el siguiente:/ 
(Al margen: Pie) Y para que ttodo lo referido y cada cosa y partte de/ ello benga a notizia de todos y 
ninguno prettenda/ ygnoranzia, mandamos que esta nuestra cartta y/ ordenanzas en ella yncorpora
das se pregone en esa ciudad/ yen ttodas las villas y lugares de su jurisdizion yen/ las que se vbieren 
eximido de ella, y que el escribano de el/ ayuntamiento de cada puevlo saque vn traslado/ auttoriza
do de ella y le ponga en el archiuo o libro del,/ y estta orixinal quede en el ayunttamiento de esa ciu
dad./ Y los vnos ni los otros no agais cosa en conttrario./ Dada en Varzelona a treintta de ahrill de 
mill/ seiszientos y veyntte y seis aiios: Yo, el Rey. Yo, Don Seuasttian Anttonio de Conttreras y Mit
tartte, escribano dell Rey, nuestro seiior, la fize escriuir por su mandado: registtrada: Marttin de 
Mendietta. Por chanziller maior:/ Marttin de Mendietta. El lizenziado Don Francisco de Con/ ttreras. 
El lizenziado Don Alonso de Cabrera. El lizenziado don Ju/ an de Chabes y Mendoza. Don Garzia de 
Abellaneda./ Como mas largamentte consta y pareze de las dichas reales or/ denes y pracmaticas, que 
para estte efectto se saco de ell archiuo de estta ciudad, adonde se an de valuer, a que me/ refiero, y 
en viertud del acuerdo y ovedezimientto ante/ zedente doy el presente, que signo y firmo en All ca
raz a tres dias del mes de octubre del aiio de mill sete/ zienttos y treintta y tres./ 
En testimonio de verdad: Juan Aguilar Busto (rubricado). 
(Al margen: Cumplimiento) En la villa de Munera, en veinte y tres dlas del mes/ de octubre de mill 
settecientos y treinta y tres afios,/ yo, el ynfraescripto escribano del numero y aiuntamiento desta/ 
dicha villa, requeri con la real cartta executtoria, con/ tenida en esttos auttos, ganada por partte de la 
villa de Vi/ llarrobledo, en conttra victorio juizio con la ciudad de/ Alcaraz a los seftores Pedro Blaz
quez, vezino y al/ calde ordinario por su magcstad csta dicha villa (sic), Don Alonso/ (ilegible por dete
rioro de la tinta) Aguado, alguazil mayor, Francisco de Flores Zerro/ y Juan Marquez del Zerro, rexi
dores capituales// y todos justtizia y reximiento de estta dicha villa. Estan/ do juntos y congregados 
en su sala alta capitu/ lar, en forma de aiunttamiento, y, por sus mercedes vista,/ oida y enttendida, la 
vesaron y pusieron sobre/ su caueza como cartta de su rey y sefior natural/ y obedezieron con el res
pecto y veneramiento deuido. Y/ en quantto a su cumplimiento, dixeron se guarde, cumpla/ y exe
cutte como por ella se manda, y que para/ poder vsar el derecho que a estta villa le competa, ha/ zian 
la misma prottestta y representacion con/ tenida en la respuestta dada por la ciudad de Al/ caraz. Y lo 
firmaron sus mercedes, de que yo, el secretario/ doi fee./ 
Pedro Blazquez, vecino (rubricado). Don Alonso Aguado (rubricado). Francisco de Flores Zerro (ru
bricado). Juan Marquez del Zerro (rubricado). Ante mi: Juan Manuel (?) del Amo (rubricado). 

R. C.M. 
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LA JUSTICIA POPULAR EN ALBACETE 
DURANTE LA GUERRA CIVIL (1936-1939)* 

Por Francisco SEVILLANO CALERO 
Universidad de Alicante 

1. LAJUSTICIA POPULAR COMO REORGANIZACI6N DEL PODER 

LaJusticia Popular en la Espafia republicana, y consiguiente en la provincia 
de Albacete, se caracteriz6 por ser un elemento mas de la reorganizaci6n de! po
der central y por significar el ejercicio de una «represi6n legal• de caracter politi
co mas selectiva que la hasta entonces realizada al margen de! Estado. 

La situaci6n politicosocial en la zona republicana a raiz de! fracaso de la re
beli6n se caracteriz6 por el inicio de una revoluci6n social que signific6 la desa
parici6n del poder de! Estado al ser sustituido por un poder popular espontaneo 
y plural a nivel municipal, provincial y regional, con un control de los medios de 
producci6n en el campo y la industria mediante su incautaci6n y colectivizaci6n 
y el inicio de una represi6n espontanea e incontrolada. La evoluci6n posterior 
muestra una reorganizaci6n del Estado por los sucesivos gobiernos de Largo Ca
ballero y Negrin, beneficiando finalmente al PCE y esa parte de la pequeiia bur
guesia que, habiendo quedado con la Repiiblica, sufri6 las consecuencias negati
vas del proceso revolucionario, refugi3ndose en el PCE que exigia, y consigui6, 
frenar la revoluci6n para ganar la guerra 1 . Paralelamente a la reorganizaci6n y 
fortalecimiento de! Estado, fueron apareciendo distintos decretos quc, pur un 
!ado, pretendfan garantizar el orden piiblico en la retaguardia y, por otro, daban 
nacimiento y consolidaban la nueva Justicia Popular•. 

La fragmentaci6n de! poder alli donde no triunf6 el golpe de Estado obede
ci6 a la ineficacia de! Gobierno republicano para abortar y, en su momento, aca
bar rapidamente con la rebeli6n militar, que finalmente fue dominada con el 
apoyo de las organizaciones paramilitares de los partidos de! Frente Popular y 

• Para mas informaci6n al respecto vCase SEVILLANO CALERO, Francisco: La Guerra Civil en Alba
cete: rebeli6n mi/itar y Justicia Popular (1936-1939). Alicante, 1995. 

1 veanse THOMAS, Hugh: La guerra civil espaflola, 2 vols. Barcelona, 1976; TUNON DE LARA, Ma
nuel y GARCiA-NIETO, M. a Carmen: «La Guerra Civil», en vol. IX de Historia de Espana dirigida 
por M. Tufi6n de Lara. Barcelona, 1981, pp. 241-545; AROSTEGUI, Julio: •Los componentes socia
les y politicos•, en La Guerra Civil espaflo/a 50 aflos despues. Barcelona, 19862 , pp. 46-122 y BO
LLOTEN, Burnett: La Guerra Civil espa!Jola: Revoluci6n y contrarrevoluci6n. Madrid, 1989. 

2 veanse ALEJANDRE, Juan A.: La justicia popular en Espana. Madrid, 1981; id.: «La justicia penal•, 
en n. 0 14 de La Guerra Civil. Madrid, Historia 16, 1986, pp. 84-91; SANCHEZ RECIO, Gllcerio: «La 
justicia popular durante la guerra civil•, en Arbor, CXXV, n. 0 491-492 (nov.-dic. 1986), pp. 153-
180; id.: «LaJusticia ordinaria y lajusticia popular durante la guerra civil•, en Justicia en Guerra. 
Madrid, 1990, pp. 87-108; id.: Justicia y Guerra en Espafla: /os tribunales populares (1936-1939). Ali
cante, 1991; id.: La RepUblica contra los rebeldes y los desajectos. La represi6n econ6mica durante la 
guerra civil. Alicante, 1991. 
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los sindicatos de izquierda, junto a los restos de !as fuerzas de orden piiblico y el 
Ejercito que permanecieron leales. Las consecuencias qne se derivaron de este 
protagonismo fueron la fragmentaci6n de! poder por la aparici6n de numerosos 
poderes aut6nomos y el inicio de una revoluci6n social que desbord6 los restos 
de! Estado republicano. Como consecuencia de! fracaso de la rebeli6n military el 
subsiguiente estallido de la revoluci6n, la justicia ordinaria se desmoron6 al ser 
considerada como garante de! orden tradicional por !as organizaciones revolucio
narias, que al llevar a cabo sus propias actuaciones en el campo de la administra
ci6n de justicia dieron lugar a !as primeras formas de la]usticia Popular; se trata de 
los comites revolucionarios de justicia, los tribunales revolucionarios y los comites de 
salud publica, que en nombre de la revoluci6n llevaron a cabo una represi6n es
pontanea e ilegal a traves de grupos de incontrolados. Sin embargo, muy pronto 
!as organizaciones revolucionarias o los gobiernos regionales sintieron la necesi
dad de centralizar y legalizar estas actuaciones, crefuldose los primeros tribunales 
revolucionarios: el Comite de Salud PUblica de Valencia, la Oficina Juridica en Ca
taluiia y el Tribunal Popular de Gij6n, adelantandose a los decretos de! Gobierno 
de Madrid'. 

Respecto a !as etapas de laJusticia Popular, G. Sanchez Recio sostiene que 
la primera de ellas fue de •ensayo y tanteo•, creandose unajusticia especial y de 
excepci6n, que se extendi6 entre finales de agosto y principios de noviembre de 
1936, coincidiendo con el Gobierno republicano de Gira! y el primer Gobierno 
de concentraci6n de Largo Caballero•. La politica de! Gobierno de Gira! procur6 
normalizar la situaci6n para preservar la imagen de la Repiiblica frente al exte
rior, intentando frenar el proceso revolucionario mediante actuaciones de emer
gencia que no hacian mas que legalizar unos acontecimientos que desbordaban' 
al Gobierno republicano y asi intentar que no fuesen mas lejos'. En materia de 
orden piiblico y justicia, el Gobierno de Gira! prohibi6, con una fuerte resisten
cia y escasos resultados, que los registros y !as detenciones fuesen llevados a ca
bo sin mandato de !as autoridades legitimas y que los realizasen milicianos; ad
miti6 la creaci6n en Madrid de un Comite Provincial de Investigaci6n Piiblica, 
con participaci6n de los partidos y sindicatos, para ejercer la represi6n; y, por 
un decreto de! 23 de agosto de 1936, creaba un tribunal especial en Madrid tras el 
incencio y asalto de la Circe! Modelo, al tiempo que por otro decreto dado dos 
dlas despues extendia tales tribunales al resto de! territorio republicano•. 

La caida de! Gobierno de Gira! se debi6, por un !ado, a la contradicci6n 
que significaba su caracter marcadamente republicano, no estando representa
das en el Gobierno !as organizaciones obreras, que eran !as verdaderas detenta-

3 SANCHEZ RECIO, Glicerio: Justiciay Gue"a ... , pp. 23-41. Un reciente ejemplo de lainstrumentali
zaci6n de la violencia popular por la justicia, para implantar una nueva sociedad nacida de la revo
luci6n, puede verse en BARRULL PELEGRi, Jaume: Violencia popular i justicia revoluciontlria. El 
Tribunal Popular de L/eida (1936-1937). Lleida, 1995. 

• Ibidem, pp. 77-90. 
5 AROSTEGUI, Julio: «Los componentes .. . », p. 51. 
8 BALCELLS, Albert: «Espaiia entre dos gobiemos», en n. 0 6 de La Guerra Civil, Madrid, Historia 16, 

1986, pp. 11-12. ' 
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doras del poder; por otro, a lo desfavorable de las operaciones militares para los 
republicanos, dando paso a los gobiernos de concentraci6n encabezados por 
Largo Caballero. El proyecto politico largocaballerista buscaba la recuperaci6n 
del poder por el Estado, es decir, el Gobierno central y su red de gobernadores 
civiles, al tiempo que detener la revoluci6n para asi poder acabar con la insu
rrecci6n, aunque sin menoscabo de las consecuciones revolucionarias hasta en
tonces alcanzadas, basandose en gobiernos de concentraci6n y equilibrio entre 
los partidos frentepopulistas y los sindicados obreros7 . El porque de esta opci6n 
politica frente a la que tradicionalmente habia mantenido el viejo dirigente so
cialista, la dictadura del proletariado, se hallaba en la desfavorable situaci6n mi
litar por la que atravesaba la Rep6blica como consecuencia del rapido avance de 
las tropas enemigas hacia Madrid, momento en el que un enfrentamiento con los 
republicanos, los socialistas moderados y los comunistas hubiese sido fatal, sien
do necesario mantener la alianza interclasista8 , proyecto en el que la figura de 
Largo Caballero era imprescindible por su proximidad al mundo sindical. A ello 
habria que aiiadir, ademas, la necesidad de conseguir el apoyo comunista, al ca
nalizar la ayuda sovietica, y de incorporar al Gobierno a los anarcosindicalistas 
(CNT y FA!) para fortalecer el control del Estado9 . 

Bajo el mandato de Largo Caballero, aparecieron una serie de decretos que 
suprimian los controles y las milicias de vigilancia, unificaban la policia bajo el 
control del Ministerio de la Gobernaci6n y esa nueva instituci6n que era el Con
sejo Nacional de Seguridad y continuaron la adaptaci6n y reorganizaci6n de la 
jnsticia alas nuevas circunstancias10 . Asi, un nuevo decreto del 10 de octubre de 
1936 establecia, a iniciativa del primer Gobierno de concentraci6n de Largo Ca
ballero los Jurados de Urgencia, mientras que por otro decreto del 17 del mismo 
mes y aiio se creaban los Jurados de Guardia, siendo su labor complementaria de 
la ejercida por los Tribunales Especiales Populares11 • 

La segunda etapa en la organizaci6n de laJusticia Popular fue la de su •nor
malizaci6n• entre los meses de noviembre de 1936 y mayo de 193 7, coincidien
do con el nuevo Gobierno de concentraci6n, ahora con participaci6n tambien 
anarquista, de Largo Caballero12 . Mediante el decreto del 23 de febrero de 1937 
se precisaban las competencias de los distintos tribunales creados, destacando la 
ampliaci6n de la competencia de los Tribunales Especiales Populares a los delitos 
comunes. Por otro decreto del 7 de mayo del mismo afio, los ya calificados co
mo tribunales populares fueron integrados en las audiencias 13 . 

7 AROSTEGUI, Julio: «Los componentes ... », p. 51 y 67-68. 
'BALCELLS, Albert: «Espada entre ... », p. 17. 
' AROSTEGUI, Julio: •Los dos Estados», en n. 0 11 de La Guerra Civil. Madrid, Historia 16, 1986, 

pp. 12-13. 
10 TuN6N DE LARA, Manuel y GARCIA-NIETO, M.a Carmen, op. cit., p. 300. 
11 SANCHEZ RECIO, Glicerio: Justicia y Guerra ... , pp. 60-63. 
12 Jbfdem, pp. 90-96. 
"Ibidem, pp. 63-65. 
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La ultima etapa se inici6 con la formaci6n del primer Gobierno de Negrin 
en mayo de 1937 y signific6 un progresivo debilitamiento de los tribunales po
pulares en beneficio de una vuelta a la norrnalidad judicial, al tiempo que se 
creaban otros tribunales, que no pertenecian propiamente a la)usticia Popular14 . 

La politica seguida por Negrin perseguia avanzar en el fortalecimiento y la nor
malizaci6n del poder central, consumar la formaci6n del nuevo Ejercito y conse
guir el apoyo de !as potencias occidentales, bas:indose para ello en la hegemonia 
politica del PCE y los intereses sociales de las clases medias, con una progresiva 
marginaci6n de las fuerzas disidentes (el comunismo no estalinista del POUM, 
los socialistas de izquierda encabezados por Largo Caballero y el anarcosindica
lismo) que defendian la necesidad de consolidar la revoluci6n social para ganar 
la guerra15. En materia judicial, dos nuevos decretos del 6 de agosto de 1937 y el 
24 de marzo de 1938 completaban la integraci6n de los tribunales populares en 
las audiencias, mientras que por el ultimo decreto tambien se suprimian los Jura
dos de Urgencia y los de Guardia. Finalmente, se crearon dos nuevos tribunales, 
los Tribunales Especiales de Espionaje y Alta Traici6n y los Tribunales Especiales 
de Guardia, por los decretos del 22 de junio de 1937 y el 29 de noviembre de! 
mismo afto18. 

2. LA JUSTICIA POPULAR COMO REPRESION 

La Guerra Civil espaiiola fue, a la vez que un enfrentamiento militar, una 
guerra social en la retaguardia, donde represi6n significaba «sometimiento o eli
minaci6n fisica de! enemigo de modo irregular, fuera de los frentes de combate, 
y persecuci6n de los disidentes por medios ilegales o legalizados»1 7 . En la zona 
republicana, la represi6n que se desat6 tras el fracaso de la rebeli6n militar, que 
se prolong6 durante los primeros meses de guerra, tuvo un caricter espontineo 
e incontrolado, obedeciendo a la anarquia fruto de la descomposici6n del poder 
del Estado y al desbordamiento de las tensiones sociales preexistentes18. En 
principio, las autoridades republicanas fueron impotentes ante estos hechos co
mo consecuencia de! debilitamiento del poder gubernamental en beneficio de 
las fuerzas politicas y sindicales de izquierda, de forma que las 6rdenes dadas pa
ra asegurar la vida en la retaguardia no eran cumplidas. Sin embargo, el Gobierno 

u /bfdem, pp. 96-99. 
15 AROSTEGUI, Julio: ~Los componentes ... », pp. 90-91. 
18 SANCHEZ RECIO, Glicerio: Justicia y Guerra ... , pp. 65-70. 
17 AROSTEGUI, Julio: «LOS componentes ... », p. 113. 
18 Para un estado de la cuesti6n sobre el tema, veanse SOLE I SABA TE, )osep M. y VILLARROYA, 

Joan: «La represi6n en la zona republicana», en n. 0 6 de La Guerra Civil. Madrid, Historia 16, 
1986, pp. 116-129 y SAGUES SAN JOSE, Joan: «LaJusticia i la repressi6 en els estudis sobre la Gue
rra Civil espanyola (1936-1939) i la Postguerra», en Violencia polftica i ruptura social a Espanya, 
1936-1945, cooed. por J. Barrull Pelegri y C. Mir Curc6. Lleida, 1994, pp. 7-28. 
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se esforz6 por controlar la represi6n ilegal mediante la creaci6n de los tribunales 
populares y otras medidas puntuales y, sobre todo, la progresiva reconstrucci6n 
del poder central, sobresaliendo la incorporaci6n de los anarcosindicalistas alas 
tare as de gobierno. 

En el contexto de la Guerra Civil, el nuevo modelo de justicia, el represen
tado por los tribunales populares, signific6 el ejercicio de la represi6n en la reta
guardia republicana por el Estado una vez reconstruido. En general, el cariicter 
represivo de laJusticia Popular queda confirmado por los siguientes hechos19 : 

1) La depuraci6n de los funcionarios judiciales antes de la aparici6n de la 
Justicia Popular, procurandose en adelante que quienes desempefiaran tales 
puestos fueran leales a la Repiiblica. Los ceses fueron llevados a cabo por las 
autoridades del Freme Popular en los dias inmediatos a la rebeli6n, actuaciones 
que luego sancion6 el Gobierno central mediante los decretos del 21 de julio y el 
21 de agosto de 1936, al tiempo que por otro decreto del 25 de agosto del mis
mo afio creaba juntas depuradoras del personal judicial20 , apareciendo en Alba
cete el 9 de octubre de 1936. La junta depuradora provincial solicit6 a los comi
tes del Freme Popular que le informasen acerca de la adhesi6n o no al regimen 
de los funcionarios judiciales de sus respectivos pueblos, mientras que tarnbien 
se tom6 declaraci6n a distintas personas relevantes por sus cargos. Como resul
tado de las investigaciones, se abri6 expediente a numerosos funcionarios de la 
Audiencia Territorial y a los jueces y secretarios de todos los juzgados de prime
ra instancia de la provincia21 . 

2) Los procedimientos, con una justicia sumarfsima22 ; la bllsqueda en el 
proceso sumarial de la afiliaci6n politica y de aquellos hechos que indicasen la 
existencia de relaciones del encausado con la derecha a craves de! informe politi
cosocial ernitido por los cornites del Freme Popular, la policia gubernativa o los 
ayuntarnientos; la presencia de los partidos del Freme Popular y sindicatos de iz
quierda en el jurado23 ; y la arnplitud de competencias de este24 . 

19 vease una primera aproximaci6n en SEVILLANO CALERO, Francisco: «La justicia Popular en la 
provincia de Albacete durante la Guerra Civil: una forma de represi6n~, en Espafla franquista. 
Causa General y Actitudes Sociales ante la Dictadura. Universidad de Castilla-La Mancha, 1993, pp. 
79-85. 

20 SANCHEZ RECIO, Glicerio: «Depuraci6n y reforma de la administraci6n de la justicia en la pro
vincia de Alicante durante la Guerra Civil», en Ana/es de la Universidad de Alicante. Historia Con
temporilnea, n. 0 6 (1987-1988), pp. 127-144; RUEDA HERNANZ, Germin: o:Suspensi6n de jueces 
y fiscales municipales por ideologia politica (Vizcaya, 1936)~, en Justicia ... , pp. 167-169. 

21 A.H.N., Causa General de Albacete, leg. 10222 , fols. 2-3. 
22 Caracteristica esencial de la}usticia Popular, en los Tribunales Especiales Popu/ares el tiempo entre 

el inicio del sumario y el juicio oral tenia que ser de 8 dfas; en los Jurados de Urgencia, el procedi
miento seria oral, mientras queen los Jurados de Guardia tambiCn seria sumarisimo. Por su parte, 
en los Tribuna/es Especiales de Guardia los procedimientos no habian de durar mis de cuatro dias. 
Sin embargo, en Albacete solian tener una duraci6n mucho mayor. 

23 Los Tribuna/es Especiales Populares estaban formados por catorce jueces legos, luego reducidos a 
ocho, que designaban por tumo los partidos integrantes del Frente Popular y los sindicatos; ade
mis, se componian de una secci6n de derecho integrada por tres funcionarios judiciales. En los ---> 
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3) Los de/itos juzgados, ya que ademis de los de rebelion militar enjuicia
dos por los Tribunales Especiales Populares (mis tarde tambien se encargarian de 
los delitos comunes), los Jurados de Urgencia castigaban aquellos hechos que, 
pudiendo significar hostilidad 0 desafeccion al regimen, no estuviesen tipifica
dos como delitos; los Jurados de Guardia se encargaban de una serie de delitos, 
en su mayoria contra la seguridad interior de! Estado, que, sin embargo, se con
sideraban como auxilio y adhesion a la rebelion; y los Tribunales Especiales de 
Guardia juzgaron los delitos de espionaje, alta traicion, derrotismo y subsisten
cias. En general, se trata de delitos politicos y de guerra mediante cuya persecu
cion y castigo se pretendfa eliminar al enemigo o a quien potencialmente pudie
ra serlo. 

4) El caracter de los encausados, juzgandose a individuos relacionados con 
!as familias albacetefias mas destacadas por su riqueza y reaccionarismo politico 
que se habian significado en la rebelion de julio de 1936 y, que una vez fracasa
da, habian sufrido la represion ilegal25 . Por otra parte, la practica totalidad de los 
juzgados por rebelion militar en e1 Tribunal Especial Popular que actuo en Alba
cete pertenecian a partidos de la derecha, aunque tras e1 fracaso de la subleva
cion en la provincia se encuentra en la mayoria de los casos una afiliacion poste
rior a partidos y sindicatos de izquierda, tanto en el Jurado de Urgencia como, 
sobre todo, en el Tribunal Especial de Guardia. Finalmente, su distribucion pro
fesional muesta un destacado predominio de! sector terciario, seguido de! pri
mario, cerrando el sector secundario y los inactivos. Asi, la actuaci6n de los tri
bunales populares se centro, principalmente, en !as clases medias albacetefias26 . 

5) Las penas aplicadas, recayendo la mayor cuantia de penas de muerte, 
reclusion perpetua, de mas de 12 aiios de privaci6n de libertad y !as multas mas 
elevadas en los individuos pertenecientes a los sectores intermedios de la socie
dad albacetefia, mientras que !as penas inferiores a 12 afios de reclusion y !as 
multas de menor cuantia recayeron principalmente en los procesados de !as 

--+ Jurados de Urgencia, los miembros del jurado eran dos, estando formados adem:ls por un presi
dente y un juez de derecho, mientras que los Jurados de Guardia estaban integrados por seis jura
dos, un presidente y un juez de derecho. Por su parte, los Tribunales Especiales de Guardia, que ac
tuaban como delegaciones en las provincias del Tribunal Especial de Alta Traici6n y Espionaje esta
ban compuestos por un magistrado y dos vocales, uno del Ministerio de la Gobernaci6n y otro del 
de Defensa Nacional, nombrados por el Consejo de Ministros. 

24 El jurado era el que decidia sobre la admisi6n o no de nuevas pruebas durante el juicio, emitia el 
veredicto y, en caso de que fuese condenatorio, decidia si procedia la revisi6n de! juicio o, cuan
do la pena era de muerte, si se conmutaba por la inmediata inferior, no cabiendo recurso una vez 
dictaminada la pena. 

25 Esta iiltima observaci6n se corrobora al analizar las relaciones, ordenadas por partidos judiciales, 
contenidas en la Pieza 1. 0

: Principal de la Causa General de Albacete, leg. 1015, que si bien noes la 
iinica fuente para el estudio del tema, si es una de las mas importantes. 

2 ' A conclusiones similares se llega en el estudio de la represi6n incontrolada y lajusticia Popular re
publicana en Murcia realizado por GONZALEZ MARTINEZ, Carmen: Poder politico y sociedad civil 
en la regi6n de Murcia durante la II RepUblica y Ja Guerra Civil, 2 vols. (tesis doctoral inCdita), Mur
cia, Facultad de Filosofia y Letras, 1994 (especialmente el tomo II). 
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clases bajas. Estos hechos se han de relacionar con el predominio de! primer gru
po de encausados en los delitos contra el Estado frente al dominio de los segun
dos en los delitos comunes y de subsistencias, aunque tambien fueron castigados 
con penas mas suaves cuando se Jes acus6 de rebeli6n militar. 

Acerca de lo dicho, baste como resumen estos parrafos de un articulo edi-
torial aparecido en el Diario de Albacete el 27 de marzo de 193 7: 

•El tema es sobremanera delicado, pero su importancia vital para los 
intereses revolucionarios nos obliga a abordarlo sin reservas. Nues
tra preocupaci6n tiene un interes fundamental: la de seftalar la dis
tinci6n que debe existir entre la vieja justicia burguesa -al servicio 
de la clase privilegiada, que fabricaba c6digos, pagaba jueces y man
tenia !as carceles abiertas para sostener un sistema de explotaci6n
y esta justicia de! pueblo para su defensa contra !as asechanzas de un 
enemigo temible ( ... ) 
Y si hemos pedido, y al presente tenemos, un formidable ejercito po
pular, nacido de! pueblo para servir y defender los intereses de! pue
blo, tambien hemos de preocuparnos por conseguir una justicia po
pular consagrada al servicio exclusivo de la revoluci6n democritica. 
Finalidad principal de esta justicia sera la de hacer imposible el resur
gimiento social de la clase explotadora, eliminando todos los facto
res que contribuyen a su «peligrosidad»27 • 

Por su parte, un nuevo editorial publicado al dia siguiente en el mismo dia
rio decia: 

•El pueblo necesita de una justicia que defienda los intereses creados 
por la revoluci6n y desarme a sus naturales enemigos. Esta no es la 
raz6n fundamental, sino la (mica, de la creaci6n de los tribunales po
pulares: asegurar la viabilidad de las instituciones revolucionarias, 
conquistadas con la sangre de los trabajadores; hacer imposible las 
maquinaciones y conjurar de sus mortales enemigos que 
-entiendase bien- jamas renunciar3.n, por las buenas, a que termi
ne el regimen de explotaci6n que Jes favorece ( ... ) 
Los trabajadores constituyen nuestra clientela natural y son nuestros 
aliados. Seria una equivocaci6n fundamental el hacerlos victimas de 
nuestra incomprensi6n, colocindoles en situaci6n de enemigos irre
conciliables. Lo eficaz y lo politico seri aplicar la justicia con criterio 
distributivo; dar a cada uno lo suyo ( ... ) desarmando al enemigo mor
tal y poniendo, en todo caso, al camarada en situaci6n de 
redimirse»28 . 

Se ha afirmado que en la actuaci6n concreta de los Tribunales Especiales 
Populares se dieron dos etapas: una primera con una actuaci6n represiva, que 

27 Dtario de Albacete, segunda i:poca, afio II, n. 0 171 (27 de marzo de 1937). 
28 Diorio de Albacete, segunda epoca, afio II, n. 0 172 (28 de marzo de 1938). 
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posteriormente dio paso a otra mis moderada como consecuencia de la «despo
litizaci6n• de la vida e instituciones en la retaguatdia29 , lo que se reflejaria en 
que, durante 1937 y 1938, la afiliaci6n politica de los encausados era mas vatia
da, pero dejando de dominar los pattidos de derecha, a la vez que !as sentencias 
eran mas suaves30 . No obstante, hay que matizar las afirmaciones anteriores para 
el caso albacetefio. Si bien es cierto queen el Tribunal Especial Popular de Alba
cete, como en el resto de los tribunales, predominan los delitos comunes frente 
a los de rebeli6n militat a pattir de la primavera de 1937 y que cuando estos apa
recen, sobre todo el de auxilio a la rebeli6n, son castigados con mayor lenidad, 
como demuestra el aumento de !as absoluciones y, sobre todo, de !as penas infe
riores a 12 afios de reclusi6n (aunque tan s6lo en 1938), lo cierto es que los casti
gos mas numerosos son los que superan los 12 afios de privaci6n de libertad, 
mientras que, segfm los informes politicosociales, se trataba de individuos de 
derecha, ya que, como ya se sefial6, tras el aumento de la pertenencia a partidos 
y sindicatos de izquierda se encuentra una afiliaci6n posterior al fracaso de la su
blevaci6n en la provincia. Pero, sabre todo, nose tiene en cuenta que a partir de 
los primeros meses de 193 7 la labor represiva fue realizada, principalmente, por 
los Jurados de Urgencia y los Tribunales Especiales de Guardia, ya que a estas altu
ras de la guerra se asiste a un cambio cualitativo en el objetivo de la represi6n: 
tras la eliminaci6n o el sometimiento de! enemigo declarado, por su participa
ci6n de uno u otro modo en la rebeli6n militat de julio de 1936, interesa mas la 
persecuci6n de aquel que pudiera serlo en potencia 0 que actuara de forma mas 
solapada, como demuestra la preocupaci6n por los delitos de desafecci6n, es
pionaje, traici6n, derrotismo o subsistencias. Asi, los tribunales mencionados 
«Se emplearon, sobre todo los especiales de guardia, para controlar y reprimir a 
buena parte de la poblaci6n lea! que no estaba de acuerdo con la politica que se
guia el gobierno dirigido y presidido por el Dr. Negrin( ... ) Tanto los cuerpos de 
seguridad como los tribunales fueron especialmente temidos e, incluso, odiados 
por su fuerte componente politico y su servidumbre hacia el gobierno de la Re
piiblica»31. 

Con todo, ambas interpretaciones no son excluyentes, ya que, coma sefia
la G. Sinchez Recio, no existi6 una actuaci6n unitaria en los distintos tribunales 
populares que hubo a lo largo y ancho de la zona republicana, sino que mas bien 
actuaton con autonomia, pudiendo distinguirse distintos tipos de tribunales se
giin •las circunstancias en !as que los tribunales llevaton a cabo sus actuaciones y 
de los condicionatnientos que Jes afectaton", inscribiendose los de Albacete en
tre aquellos cuyas actuaciones fueron mas duras (ademas de Valencia, Barcelona 
y Alicante segiin el mencionado autor)32 • 

2 ' COBO ROMERO, Francisco: «La justicia republicana en la provincia de JaCn durante la guerra ci-
vil. La actuaci6n de los Tribunales especiales populares (1936-1939)», en Justicia .. ., pp. 136-137. 

30 BERMEJO MERINO, Carmen y otros: «El Tribunal Popular de Cartagena», en ibidem, p. 115. 
31 SANCHEZ RECIO, Glicerio: Justicia y Guerra ... , p. 166. 
3 2 Ibidem, pp. 131-144. 
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3. LA ACTUACI6N DE LOS TRIBUNALES POPULARES DE ALBACETE 

3.1. TRIBUNAL ESPECIAL POPULAR 

El Tribunal Popular Especial de Albacete comenz6 sus actuaciones, como 
refleja el an:ilisis de la documentaci6n conservada, en septiembre de 1936, pro
longandose !as mismas hasta febrero de 1939, aunque tan solo se ha conservado 
una parte de los expedientes incoados, 116 con un total de 558 procesados: 

CUADRO I 

Actuacl6n de! Tribunal Especial Popular de Albacete 

Expedientes por rebeli6n militar 60 

por delitos comunes 52 

Procesados por rebeli6n militar 453 

por delitos comunes 82 

no consta 23 

rucntc: A.H.N., Causa General de Albacete, leg. 1014/2. Elaboraci6n propia. 

Sin embargo, el total de expedientes por delitos comunes fue de 2.049, 
con la siguiente distribuci6n emre los distintos juzgados de instrucci6n en la 
provincia33 : 

Albacete ..................... 759 
Alcaraz ...................... 161 
Almansa ..................... 228 
Casas Ibanez . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 7 
Chinchilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 
Bellin ....................... 208 
La Roda ...................... 30 
Yeste ....................... 157 

A) DELITOS DE REBELION MILITAR 

Acerca de! an:ilisis sociol6gico de los individuos juzgados en el Tribunal 
Especial Popular de Albacete para los delitos de rebeli6n militar, auxilio a la mis
ma y excitaci6n, por lo general eran hombres adultos, siendo mas numerosos los 
adultos j6venes de 20 a 39 aiios de edad, que solian estar casados y residian en 
aquellas poblaciones de la provincia que mayor protagonismo tuvieron durante 

33 A.H.N., Causa General de Albacete, Pieza 5.a, leg. 10161 . 
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la sublevaci6n militar de julio de 1936. En cuanto a la procedencia social y la mi
litancia politica de los mismos, en su mayoria eran personas de !as clases medias 
albacetefias que simpatizaban con la derecha provincial, sobre todo la CEDA y, 
tras su descomposici6n despues de! fracaso electoral de febrero de 1936, con FE 
y de !as JONS•. 

Sohre la cuantia de los delitos, y por lo que se refiere a los de rebeli6n mili
tar en sus clistintos tipos, predominan los de adhesi6n (concentrados en el se
gundo semestre de 1936 y principios de 1937) y auxilio a la rebeli6n (repartidos 
de forma mas o menos uniforme de 1936 a 1938): 

Adhesi6n .................... 239 
Auxilio ...................... 209 
Excitaci6n ..................... 5 

En lineas generales, la actuaci6n de los civiles que fueron condenados por 
los delitos de rebeli6n militar consisti6 en secundar la actitud de los militares re
beldes, de quienes recibieron armas de fuego y a los que acompafiaron en la to
ma de edificios y otros puntos estrategicos, los desplazamientos a distintos pue
blos, !as detenciones llevadas a cabo y !as tareas de vigilancia, ademas de poner a 
su servicio vehiculos particulares y realizar otro tipo de servicios. En algunos lu
gares, la iniciativa corri6 totalmente de parte de los civiles. 

La pena mas aplicada fue la de reclusi6nentre 12 y 30 afios, con el 37% de! 
total, mientras que !as penas de muerte dictaminadas significaron el 23% 34; por 
su parte, !as absoluciones y sobreseimientos fueron escasos (un 7%): 

Absoluci6n y sobreseimiento ...... 30 
Menos de 12 afios ............... 77 
Entre 12 y 30 afios ............. 159 
Reclusi6n perpetua .............. 63 
Muerte ...................... 101 

El delito de adhesi6n a la rebeli6n fue castigado mayoritariamente con la 
pena de muerte, seguida a bastante clistancia de la de reclusi6n perpetua, mien
tras que el de auxilio a la misma lo fue con !as penas de reclusi6n entre 12 y 30 
afios y, en menor meclida, inferior a 12 afios. 

Tambien hay que sefialar que no solamente predominan en estos delitos 
los individuos de los estratos medios de la sociedad albacetefia, sino que tam
bien sufrieron !as penas mas duras al recaer sobre ellos el porcentaje mas alto, 
con bastante diferencia respecto al resto de los grupos sociales, de penas de 
muerte, reclusi6n perpetua y entre 12 y 30 afios de privaci6n de libertad. 

• Vl:ase al respecto SEVILLANO CALERO, Francisco: «la sublevaci6n de julio de 1936 en Albacete», 
enAl-Basit, n. 0 35 (diciembre 1994), pp. 133-151. 

3 " SegUn una relaci6n de las sentencias pronunciadas por el Tribunal Especial Popular de Albacete 
hasta septiembre de 1937, se contabilizan un total de 90 penas capitales, de las cuales 18 fueron 
dictaminadas en rebeldia y 64 habian sido ejecutadas (A.H.N., Causa General de Albacete, leg. 
1022'). 
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CUADRO II 

Relaci6n entre las sentencias dictaminadas y la ocupaci6n de los 
encausados por rebeli6n en el Tribunal Especial Popular de Albacete 

ProfesiOO A·S <12 12-30 RP M 

Jornaleros i 17 13 4 4 
L.bradore1 II 17 5 7 
~ .. ,. 2 7 I 3 

~ I I 
Sedor I • 31 37 10 14 
"" del total 28 44 " 19 27 
Albai'iile1 2 2 5 3 I 
ArtealUlOS ' 4 16 6 8 
Ob~~ I 2 i i Industriales i I 3 
Sedor II • 26 17 10 
"" del total 

,. 11 17 14 17 
Tmnap. 2 ' I ' Comercianres 9 14 2 10 
P011aderos 4 2 
DepJernpl. 9 17 3 8 
Scrv. rt:'· I I 4 2 I 
Prof. b. 2 I 11 7 16 
Sector III • 27 8l 17 43 
"" del total 36 38 54 .. 49 
Ettudianre1 2 5 5 8 5 
Jubilados i ; I ; lnactlYOS 6 • "" del total 12 7 4 15 7 

A-S: absoluci6n, sobreseimiento; <12: reclusi6n inferior a 12 aiios; 12-30: reclusi6n entre 12 y 30 
aftos; RP: reclusi6n perpetua; M: muerte. 
Fuente: A.H.N., Causa General de Albacete, leg. 1014/2. Elaboraci6n propia. 

B) DELITOS COMUNES 

A partir de febrero de 1937, los delitos comunes pasaron a ser competencia 
de los Tribunales Especiales Populares. Por lo que se refiere al aniilisis sociol6gico 
de aquellos individuos que fueron juzgados por tales dditus, exiskn algunas difr
rencias respecto a los anteriores. A pesar de que los hombres continiian siendo 
mayoritarios, hay una mayor presencia de mujeres (un total de veintisiete), repre
sentando el 26%. Por otra parte, se trata en su mayoria de adultos, con el 71 % , si 
bien existe un mayor equilibria entre el grupo de 20 a 39 aiios y el que va de los 
40 a los 59 aiios, al tiempo que se produce un incremento de los j6venes (24 % ): 

Menos de 2 0 aiios . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 
Entre 20 y 39 afios .............. 38 
Entre 40 y 59 aiios .............. 3 7 
Mas de 60 aiios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

En relaci6n con lo anterior, y al igual que sucedia en los delitos de rebeli6n 
militar, predominaban los casados, que representan la mitad de los efectivos, se
guidos de cerca por los solteros, con el 41 % de los mismos. 

Sohre el lugar de residencia, hay una mayor dispersi6n por los pequefios 
municipios de la provincia. No obstante, las poblaciones mas grandes (Albacete, 
Hellin, La Roda y Villarrobledo en este caso) aglutinan al 43% de procesados, ci
fra que se eleva al 49% si se tiene en cuenta la totalidad de sus partidos judicia
les. Del resto de la provincia, sobresale el partido de Alcaraz. 
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Significativamente, el sector mas representado es el primario, con el 49%, 
seguido de! terciario (37%), dominando !as clases bajas (jornaleros, pastores, le
iiadores, albafilles y obreros) sobre los integrantes de !as clases medias (labrado
res, propietarios agricolas, artesanos, industriales junto a los efectivos de! sector 
servicios)", con el 49% y el 44 % respectivamente. 

Finalmente, y por lo que se refiere a la tipologia de los delitos comunes, 
predominaron los cometidos contra la seguridad interior del Estado (sobre todo 
por des6rdenes publicos, tenencia ilicita de armas y atentado) que representan el 
42% de! total, seguidos de los realizados contra !as personas (destacando !as le
siones) y la propiedad (predominando el delito de hurto), con el 24% cada uno. 

CUADRO III 

Delitos comunes juzgados en el Tribunal Especial Popular de Albacete 

NUmcro 

Contra las personas Homicidio 4 

Lesioncs 14 

Infanticidio 
l 

l9 
Total 

Contra la propiedad HW'to ll 

Robo 2 

Estafa 5 

l 
Daiios 

l9 
Total 

Contra la seguridad intcr).or de! Estado DeSID.:ato l 

Tencncia il(cita de armas 9 

Atcntado 
7 

l3 
Des6rdenes pllblicos 

2 
Injurias 

l 
Desobcdicencia 33 
Total 

Cometidos por funcionarios Cohccho l 

Contra la libertad sexual Abusos deshonetos 4 

Violaci6n l 

Total 5 

Contra la scguridad de! trafico Atropclio l 

Imprudencia temeraria l 

Total 2 

Fuente: A.H.N .. C.tllsa General de Albacete, leg. 10142 . Elaboraci6n propia. 

35 En este Ultimo an3lisis sobrc la procedencia social de los encausados, llnicamente se han tenido en 
cuenta las ocupaciones profesionales de los individuos juzgados por delitos comunes, rechazin
dose las de aquellos otros t•n los que no consta el delito. 
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3.2. JURADO DE URGENCIA 

Por lo que se refiere a este tribunal, su tabor en la provincia de Albacete se 
prolong6 de noviembre de 1936 a abril de 1938, siendo suprimido por el decre
to de! Ministerio de Justicia de! 24 de marzo de 1938 por el que habian de remitir 
al Tribunal Especial Popular los expedientes listos para juicio una vez que los jue
ces de instrucci6n terminasen de tramitar los sumarios en curso38 , desaparecien
do en Albacete al mes siguiente. 

De su tabor en la provincia, se han conservado un total de 158 expedien
ces, que afectan a 699 procesados. Sin embargo, su actuaci6n hasta enero de 
1937 habia sido la siguiente37 : 

Personas juzgadas .............. 727 
Privaci6n de libertad ........... 176 
Otras penas ................... 436 
Absoluciones ................. 115 

La casi totalidad de los encausados fueron hombres, a excepci6n de cin
cuenta mujeres, es decir, el 7% de! total. A pesar de que la mayoria eran adultos 
( el 61 % ), existia una igualdad entre aquellos cuya edad estaba comprendida en
tre los 20 y los 39 aiios y aquellos otros que tenian entre 40 y 59 aiios, mientras 
que los j6venes menores de 20 aftos representaban el 30%, lo que pone de mani
fiesto la existencia de un equilibrlo entre los distintos grupos de edad: 

Menus de 20 aiios .............. 207 
Entre 20 y 39 aiios ............. 219 
Entre 40 y 59 aiios ............. 211 
Mas de 60 aiios ................. 62 

Al dominar los adultos, noes extraiio que la cifra de casados quede por en
cima de la de solteros, con el 62 % y el 33 % respectivamente. 

Respecto a su lugar de residencia, se observa una dispersion por la mayoria 
de los municipios albacetetios, aunque la mayor parte, el 51 % , vivia en los ma
yores pueblos de la provincia (la capital, Almansa, Hellin, Tobarra, La Roda, Vi
llarrobledo y Yeste), lo que se corresponde con el hecho de que los partidos ju
diciales mas representados sean los de La Roda, con el 31 % de los encausados, y 
Albacete, con el 24%, seguidos de! partido judicial de Alcaraz (15%). 

El anatisis de la procedencia social de quienes fueron juzgados por este tri
bunal muestra nuevamente un predominio de! sector servicios, que aglutina al 
40% de los procesados, aunque se acorta la distancia respecto al sector prima
rio, que se sitiia en el 34%. Les siguen los inactivos (11 % ) y el sector secundario 
(9% ). Por consiguiente, puede decirse que la actuaci6n represiva de! Jurado de 
Urgencia en la provincia, si bien afect6 mayoritariamente a !as clases medias, se 

38 A.H.N., Causa General de Albacete, leg. 1022:z, exp. 14. 
37 Diario de Albacete, 5 de febrero de 1937. 
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fue extendiendo a otros individuos de Ja sociedad que eran considerados como 
enemigos potenciales de! regimen al ser acusados de! delito de desafeccion. 

CUADRO IV 

Ocupaci6n de los encausados en el Jurado de Urgencia O.U.) y el 
Tribunal Especial de Guardia de Albacete (T.E.G.) 

Profeti6o J.U. % del total T.E.G. % del total 

JomaleTOlll 86 16,7 ll 22 
LebradOICI 64 11,4 7 10,3 

~· 
ll 

• 7 1.4 
l...elladore1 2 0,4 
c.n .. ~ 2 0,4 ........ 176 3t:l ll 32~ 
AlbUl.ile• 8 i Amnno• " 10,7 4,4 

""- 3 0,6 2 2.9 
lndmtriales 14 1~~ 4 

1i~ ....... II 80 9 
Trans~stas 23 4,7 9 
Comcrciantes 45 8,7 19 28 
P01aderos 2 0.4 ; 
~OS 45 8,7 7,3 

40 7,8 I IJ ~~:r:· 14 2.7 I 
30 5,8 I I~ 

Sedor Ill 199 ~ 36 53 
Sus I.bores 18 I · 1,s 
E1tudiantes 13 2,5 
r~relig. 16 3,1 

12 1i~ l•adlvoe •• I 1 

TOTAL '" 100 .. 100 

Fuente: A.H.N., Causa General de Albacete, legs. 798/1, 1018-1022/1. Elaboraci6n propia. 

En cuanto a su afiliacion politica, dominan los activistas de partidos de de
recha, con el 62% de Jos individuos juzgados, principalmente de FE y de !as 
JONS, siguiendo en importancia Accion Popular y el Partido Republicano Radi
cal. Por su parte, la izquierda aglutina al 38% restante, destacando el sindicato 
socialista, UGT, el republicanismo (representado sobre todo por Jos partidos Iz
quierda Republicana y Union Republicana) y el sindicato anarquista (CNT), si 
bien una parte importante de sus integrantes se afilio con posterioridad al fraca
so de la rebelion en la provincia. 

El delito de desafecci6n, al que podfan asimilarse la simple expresion de 
determinadas ideas, la adopcion de determinados comportamientos 0 las mas ni
mias pruebas, fue castigado con penas de privacion de libertad entre uno y cinco 
aiios, con el 42% (generalmente acompafiadas de S'lllciones economicas), mien
tras que las absoluciones y los sobreseimientos se sitiian en segundo lugar, repre
sentando el 2 5 % de! total: 

Absolucion y sobreseimiento ..... 129 
Libertad restringida ............ 100 
Reclusion inferior a 1 aiio ......... 38 
Entre 1 y 5 aiios ............... 219 
Superior a 5 aiios ............... 30 
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Sanciones econ6micas: 
inferiores a 1.000 ptas ........... 301 
entre 1.000 y 5.000 ptas ......... 102 
mis de 5.000 ptas. . ............. 85 

Al igual que en el Tribunal Especial Popular, !as penas mas duras recayeron 
sobre los individuos ocupados en el sector terciario, volviendo a afectar consi
guientemente a los grupos sociales intermedios, como puede apreciarse en el 
cuadro adjunto. 

CUADROV 

Relacion entre las penas aplicadas y la ocupacion de los procesados por e1 
Jurado de Urgencia de Albacete 

Profesi6n Mul1a A·S v < l l-5 > 5 

Jomaleros l2 24 6 6 26 5 
Labradores 24 l8 ll i 

26 l 

t%d~S lO l 6 l 
l l 

Canteros l 2 
Sedor I .. 45 l8 8 64 7 
% del total " 46 l6 24 33 " Albaililes 2 ; 2 i Artesanos l3 2 3 29 
Ohreros 2 i i i 3 
lndustr. 6 2 i Sector II " 10 7 4 36 
% dtl total 14 10 10 12 18 ' Transp. 2 5 3 5 7 
Come re. 2l 7 10 3 16 l 
Pooaderos 2 4 l 4 Dep)empl. l2 4 2 23 
Funcionar. 16 5 10 l 20 3 

~~ .. ~rt. 3 6 2 l 2 l 
16 5 6 l ' • Sector III 72 " 35 13 78 

% del total 44 33 51 .. .. 41 
Sus labores 7 7 7 4 l 
Estud. lO 2 i i ' Sac./ re!. 2 2 3 i Jubilados 2 7 ; 2 
Inacthos 21 11 ' 17 4 
% del total 13 11 13 24 ' 18 

MULTA: sanciones econ6micas de diversa cuantia; A-S: Absoluci6n, sobreseiroiento; V: libertad res
tringida; <l: reclusi6n inferior a 1 aiio; 1-5: reclusi6n entre 1 y 5 aftos; >s: reclusi6n superior a 5 
aftos. 
Fuente: A.H.N., Causa General de Albacete, legs. 1018-1022/1. Elaboraci6n propia. 

3.3. TRIBUNAL ESPECIAL DE GUARDIA 

Por ultimo, no resta mis que hablar de! Tribunal Especial de Guardia, que 
empez6 sus actuaciones en Albacete a partir de mayo de 1938, tras la desapari
ci6n de! Jurado de Urgencia, para prolongarse hasta febrero de 1939. El niimero 
de expedientes que tramit6 fue de 231, con 411 procesados38, si bien tan s6lo se 
han conservado 76 expedientes de 249 individuos juzgados39. 

31 A.H.N., Causa General de Albacete, lndice de todos los individuosjuzgados pore/ Tribunal Especial 
de Guardia, leg. 10222 , exp. 7. 

39 A.H.N., Causa General de Albacete, leg. 7981 . 
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Entre los encausados, vuelven a predominar los hombres, aunque el por
centaje de mujeres aumenta, que con 61 representan ya el 25% del total. La 
practica totalidad son adultos, y mas concretamente adultos viejos (61 % ), mien
tras que los adultos j6venes se situan en el 28 % : 

Menos de 20 aftos ................ 4 
Entre 20 y 39 afios .............. 34 
Entre 40 y 59 aftos .............. 73 
Mayores de 60 afios . . . . . . . . . . . . . . 9 

Como en otras ocasiones ya se ha sefialado, ello guarda relaci6n con el pre
dominio de los casados, que significan el 84 % . 

Por lo que se refiere al lugar de residencia, lo mas destacable es el impor
tantisimo incremento de los individuos que vivian en las provincias aledafias a 
Albacete, y que significan el 43% del total de procesados por este tribunal. A la 
cabeza se siuan las provincias de Alicante, y concretamente el Bajo Vinalop6, y 
Murcia. La mayoria de los foraneos fueron juzgados por el delito de subsisten
cias, lo que no hace mas que confirmar el hecho de que Albacete continu6 sien
do durante la Guerra Civil, por su importante producci6n cerealicola y vinicola, 
zona de aprovisionamiento para el Levante peninsular. 

Siguiendo con los que fueron juzgados por el delito de subsistencias, el 
57% de los mismos residian en la provincia, sobresaliendo los partidos judicia
les de Albacete, Chinchilla y La Roda, es decir, la llanura mesetefia donde las tie
rras de cultivo ocupaban mayor superficie, al tiempo que estaba bien comunica
da por ferrocarril y carretera, mientras que los pueblos de Chinchilla eran la an
tesala de las tierras levantinas. El ana!isis de la procedencia social de los encausa
dos se refiere solamente a quienes fueron juzgados por el delito de subsistencias, 
ya que es de los Unicos que se conserva informaci6n. Nuevamente, cabe sefialar 
un predominio del sector de los servicios, con el 53% de los procesados, segui
do del sector primario, que recoge un 32%, por lo que otra vez son las clases 
medias las mas afectadas, aunque se repite lo dicho para el Jurado de Urgencia 
respecto a la mayor presencia de las clases bajas frente a lo que sucedia en los de
litos de rebeli6n militar. Interesa resaltar que el 7 4 % de los juzgados por el deli
to de subsistencias eran jornaleros, labradores, transportistas y comerciantes 
(vease el cuadro IV). 

Respecto a su militancia politica, la practica totalidad de los procesados es
taban afiliados a UG T y la CNT (no hay que olvidar que a estas alturas de la gue
rra ambos sindicatos disentian de la politica desarrollada por el gobierno de he
gemonia comunista encabezado por Negrin), si bien la mayoria de ellos se habia 
afiliado a tales sindicatos con posterioridad al fracaso de la sublevaci6n militar 
de julio de 1936 en la provincia; por otra parte, los informes politicosociales ca
lifican a muchos de estos individuos como derechistas. 

Los delitos mas perseguidos por el Tribunal Especial de Guardia de Albace
te fueron los de subsistencias ( como tales se calificaban el transporte de alimen-
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tos por encima de una determinada cantidad sin el permiso reglamentario, los 
precios abusivos, la acaparaci6n y la adulteraci6n de alimentos, fundamental
mente la leche) y el derrotismo, que representaban el 54 % y el 42 % respectiva
mente: 

Alta traici6n .................... 6 
Derrotismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 
Espionaje ...................... 1 
Subsistencias ................. 142 

Las penas mas impuestas, con el 5 5 % de! total, fueron !as sanciones econ6-
micas, predominando !as multas entre 1.000 y 5.000 ptas., mientras que !as ab
soluciones y sebreseimientos se sitllan en el 35 % : 

Absoluci6n y sobreseimiento ...... 60 
Reclusi6n inferior a 1 aiio .......... 9 
Entre I y 6 aiios . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Superior a 6 aiios ................ 9 
Sanciones econ6micas: 
entre 1. OOO y 5. OOO pt as. . . . . . . . . . 80 
mas de 5.000 ptas ............... 14 

4. CONCLUSIONES 

Por consiguiente, cabe setialar quc la implantaci6n y actuaci6n de la}usti
cia Popular en la provincia conforme se iba afianzando el poder efectivo de! Go
bierno central y su red de gobernadores civiles, signific6 la reabsorci6n por el 
Estado de la violencia que de forma espontinea e incontrolada era ejercida al 
margen de las autoridades legates, si bien es necesario tener en cuenta la situa
ci6n de guerra civil. 

La actuaci6n represiva de los tribunales que funcionaron en Albacete (el 
Tribunal Especial Popular, el Jurado de Urgencia y el Tribunal Especial de Guar
dia) afect6 principalmente a !as clases medias de la provincia (que estan repre
sentadas en mayor cuantia y fueron castigadas con mas dureza), aunque de for
ma progresiva se fue extendiendo a aquellos otros individuos de! resto de la so
ciedad (como demuestra el progresivo incremento de! niimero de mujeres, j6ve
nes y miembros de !as clases bajas) que de un modo u otro disentian de !as direc
trices marcadas por quienes detentaban el poder, pues tras castigar a quienes de 
una forma u otra habian participado en la rebeli6n de julio de 1936, pasaron a 
perseguir a quienes podian ser enemigos potenciales de! regimen al caer en los 
delitos de desafecci6n, alta traici6n, espionaje, derrotismo y subsistencias, lo 
que tan solo puede ser entendido por la situaci6n de guerra y la lucha politicoso
cial en la zona republicana. 
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GRAFICO 1. Ocupaci6n por sectores de los encausados y sentencias dictaminadas 
por rebeli6n militar en el Tribunal Especial Popular de Albacete 

< 12 
31% 

c>A-S 
8% 

12-30 1~% 
37% RP 

10% 

Sector primario 

< 12 
15% 

12-30~··.· .• ••·.• .. ••.·•· A-S 46% .. ·· •.. 5% 

M 
RP 24% 

10% 

Sector terciario 

< 12 
12-30 12% 

38%····• ............. ·• .• • •. · .. ·•· A-S 10% 
.. M 

15% 
RP 

25% 

Sector secundario 

12-30 < 12 

,, .• ~ 
RP M 

31% 19% 

lnactivos 

Fuente: A.H.N., Cause General de Albacete, leg. 1014/2. Elaboraci6n propia. 
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GRAFICO 2. Ocupaciones de los encausados y sentencias dictaminadas 
por re beli6n militar en el Tribunal Especial Popular de Albacete 
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CUENTAS DE FABRICA DE LA IGLESIA DE SAN IGNACIO 
DE ALCARAZ (1494-1515). 

Estudio diplomatico 

Por Pedro Joaquin GARCIA MORATALLA 

1. INTRODUCCI6N 

El presente trabajo es un intento de sacar a la luz y esbozar una vision gene
ral, asi como su posibilidad de fuente hist6rica, de la documentaci6n existente 
acerca de la iglesia de San Ignacio de Alcaraz a finales de la Edad Media. Para 
ello, mas que un estudio profundo, he realizado un primer descubrimiento que 
permitira despues a otros estudiosos del tema ir entresacando poco a poco todos 
los matices que les podrian interesar. Para ello la base de mi estudio esta en la 
fiel transcripci6n de esta documentaci6n (la mas antigua que existe en los archi
vos de Albacete respecto al tema) y en su estudio diplomatico en donde, aparte 
de seftalar y explicar las partes y estructura diplomitica de las distintas visitas 
realizadas a dicha iglesia en esa epoca, se realizan unas orientaciones, en cada 
uno de los apartados, de las aportaciones hist6ricas quc podemos encontrar. 

Aiin siendo de primordial interes en todo trabajo de transcripci6n docu
mental todo lo referente al aspecto paleogrifico, en este caso no hare especial 
menci6n a tipos de letra (cortesana en todos los documentos), nexos, abreviatu
ras, etc., para centrar todo el interes en el estudio diplomitico y, a traves de el 
mostrar todo lo que de valor se puede encontrar en estos papeles para un poste
rior estudio mas profundo, tanto en el aspecto social, econ6mico e incluso artis
tico de esta iglesia de Alcaraz. Todo ello seria un granito de arena masque con
tribuiria a un mayor conocimiento de la Iglesia a lo largo de la Baja Edad Media. 

Asi pues el trabajo es muy aislado y sin precedentes en lo que al tema y lu
gar se refiere, por tanto he de correr el riesgo del atrevimiento a tocar algo que 
no ha sido estudiado anteriormente; todo ello agravado por la escasez de docu
mentaci6n, cuya existencia se limita a un cuadernillo de cuentas de fabrica de la 
citada iglesia, de 42 hojas escritas sobre papel y que abarca de 1494 a 1521. 

A lo largo de estos documentos encontramos mayoritariamente actas de 
las visitas peri6dicas realizadas a la iglesia de San Ignacio, en donde se incluyen 
cuentas, inventarios e incluso algunas moniciones que el visitador ordena a los 
religiosos del lugar. 
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2. ESQUEMA DIPLOMATICO DE LA VISITA1 

A) PROTOCOLO INICIAL 

-Dataci6n. 
a) T6pica. 
b) Cronol6gica. 

-Notificaci6n. 

B) TEXTO 0 CUERPO DEL DOCUMENTO 

-Clausulas expositivas. 
a) Descripci6n del lugar de visita. 
b) Exposici6n de los beneficios existentes en la iglesia. 

-Clausulas dispositivas. 
a) Requerimiento y exposici6n del inventario2 • 

b) Toma de cuentas: 
1) Cargo. 
2) Descargo. 
3) Alcance. 

-Clausulas finales. 
a) Sanci6n. 
b) Nuevo nombramiento de mayordomo, o corroboraci6n en el cargo del 

mismo. 

C) PROTOCOLO FINAL 0 ESCATOCOLO 

-Enumeraci6n de testigos. 

-Validaci6n: 
a) Subscripci6n del visitador. 
b) Subscripci6n de! notario. 

1 Los documentos III y VI, expresan tomas de cuentas de los propios curas de la iglesia de San Igna
cio a los mayordomos de la misma, por lo tanto no se tr.ua de visitas. El esquema diplomitico de 
dichas cuentas es mis elemental y prescinde de cliusulas y apartados que se seiialan para las citadas 
visitas. 

2 En ocasiones puede aparecer el inventario despuf:s de la toma de cuentas. 
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3. EL ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DIPLOMATICA DE LA VISITA COMO 
FUENTE DE INFORMACI6N HIST6RICA EN LAS CUENTAS DE FABRICA 
DE LA IGLESIA DE SAN IGNACIO 

Analizando pormenorizadamente cada uno de los apartados que compo
nen la estructura diplomatica de la visita, podemos entresacar muchos aspectos 
que nos pueden llevar a un mayor conocimiento de !as caracteristicas socioeco
n6micas, e incluso artlsticas, tanto de la iglesia de San Ignacio, como de la comu
nidad donde se halla enclavada: 

A) PROTOCOLO INICIAL 

DATACI6N 

a) T6pica: 

-En la noble ribdad de Alcaras ... 
-En la muy noble ribdad de Alcaras ... 
-En la ribdad de A/caras ... 
-En la noble e lea/ ribdad de Alcaras ... 

b) Cronol6gica: 

- ... treze dias de/ mes de Junio, anno de/ nasrimiento de Nuestro Sennor Ihe
suchristo de mill e quatrorientos e nouenta e quatro annos, ... 

- ... veynte e vn dias de/ mes de otubre, anno de/ Sennor de mill e 
quatrorientos e noventa e ocho annos ... 

En el encabezamiento de todos los documentos, puede aparecer la data
ci6n t6pica con el tratamiento de la ciudad de noble, muy noble, noble y lea!, 
etc. Observamos que la denominaci6n de «lea!» aparece con mas frecuencia y de 
manera casi continua en los filtimos documentos de! periodo que tratamos; por 
el contrario el apelativo de «noble» en solitario, abunda en los primeros atios. 
Todo ello nos lleva a pensar que uno u otro calificativo reflejan el grado de sumi
si6n o insumisi6n de Alcaraz al nuevo gobierno autoritario y administrativo de 
los Reyes Cat61icos3, que como es sabido, poco a poco fue aceptando de forma 
efectiva lo que se le iba imponiendo, aunque de forma te6rica y como reminis
cencia de! pasado, en el alma de los habitantes y gobernantes de esta ciudad, 
quedasen residuos de ese espiritu de oposici6n y resistencia a !as normas im
puestas por los nuevos reyes. 

NOTIFICACI6N 

- ... en presenria de mi, Rrodrigo de la <;ibdad, notario, e de /os testigos yuso 

3 PRETEL MARiN, A.: La integraci6n de un municipio medieval en el estado autoritario de Jos Reyes Ca
t6/icos. (La ciudad de Alcaraz 1475-1525), 73 pigs. I.E.A. 1979. 
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escriptos, el venerable sennor el bachi//er Garria de Graja/, vycario general en esta 
dicha ribdad e su arredianadgo por el rreuerendisimo sennor cardenal, visyto, por 
comisyon de/ rreuerendo sennor Iohan de <;:entenera, arripreste de Maqueda, visyta
dor general por el dicho sennor cardenal, la iglesia de Sant Inario desta dicha 
ribdad ... 

-Este dia el venerable sennor Pedro Sanches de Anpuero, canonigo en la igle
sia de Siguenra, visitador general en este arredianadgo de Alcaras por el arrobispo 
de Toledo, visito la yglesia parrochial de sennor Sant Inario ... 

-Este dia el rreuerendo sennor Juan Garria de Villalpando, benefiriado en la 
Santa Yglesia de Toledo, visitador general en la noble ribdad de Alcaras e en todo su 
arredianadgo, con e/ arr;iprestadgo de Quesada, por e/ rreuerendisimo sennor don 
fray Franrisco Ximenes, por la deuina prouidenria arrobispo de Toledo, primado 
de /as Espannas, chanriller maior de Castilla, vesito la yglesia perrochial de Sant 
Inario desta ribdad. 

Podemos observar en este apartado, aparte de lo evidente de la pertenen
cia de Alcaraz a la Iglesia de Toledo, unas notas claras de la estructura jerirquica 
eclesial, asi como los cargos y delegaciones de unos en otros que se daban en la 
epoca. Vemos a veces como el visitador general, nombrado por e1 cardenal pri
mado de Toledo, delega sus funciones de visita en otros vicarios o clerigos de! 
lugar que tratamos. Queda constancia tambien de! cargo de! canciller mayor de 
Castilla queen la epoca ostenta el arzobispo de Toledo, pero a titulo meramente 
honorifico, como reliquia de! pasado, ya que los autenticos y efectivos cancille
res son el canciller mayor de! sello mayor y el canciller mayor de! sello de la po
ridat. 

B) TEXTO 0 CUERPO DEL DOCUMENTO 

CLAUSULAS EXPOSITIVAS 

a) Descripci6n de! lugar de visita: 

- .. . en la qua/ hay rinco a/tares, visito e/ corpus e areas corporales, crismeras, 
olio in firmorum, e la pi/a de bautizar, todas cosas espirituales, fallo/o a buena guar
d a e custodia segund devia estar, ... 

- . .. la qua/ es bendita e non consagrada; en la qua/ ay rinco a/tares adornados 
de fas cosas a e/los neresarias. Visito e/ corpus ... etc. 

- .. . Primeramente el Santisimo Sacramento de/ Corpus Christi, e fa/lo que es
taua en vna caxa de plata, en buena e derente costodia; e en otra caxa vna relica, e 
vido /as crismeras e non tenian o/io nin crisma, e mando que se proueyese, /as quales 
eran d'estanno e estauan en buena guarda, e ardia continuamente la /anpara de/ 
Corpus Christi, e fa/lo fas aras e pi/a de baotizar sanas e buena; fa/lo por cura de la 
dicha yglesia al bachil/er Garria de Graja/, que rresydia personalmente, ... 
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b) Beneficios existentes en la iglesia de San Ignacio: 

- ... en la qua/ ay vn benefi>io curado que posee e sirue et venerable sennor et 
bachi/ler Gar>ia de Grajal, vicario en este dicho ar>edianadgo por su rreuerendisimo 
sennor. Ay otro benefi>io seruidero que posee e syrue Juan de Montiel. Ay otro 
benefi>io seruidero que posee Alonso de la Cavalleria. Ay vn prestamo anexo al 
ar>edianadgo de Alcaras. 

- .. . e ay vn benefY>YO qurado, poseelo et bachyller Gar>ya de Gragales, sy
rvelo personalmente, vale quatro my/ marauedys e no syrvyendo/o no vale nada. Ay 
otro benefY>YO servydero, posee/o Martyn de Yurrea, vale otro tanto. Ay vna cape-
1/anya que la posee Fernando de A vyles, vale Ires my/ marauedys poco mas o menos. 

- ... e fa/lo queasy en la dicha yglesia quatro benefi>ios: vn benefi>io curado 
que es de/ bachil/er Gar>ia de Grajal, vicario general en esta dicha >ibdad por su 
rreuerendisima sennoria, et qua/ lo syrue e rresyde en e/. Otro benefi>io seruidero 
que es de/ bachiller Martin Alonso de Toledo, et qua/ lo sirue e rresyde en et. Otro 
benefi>io seruidero que es de mosen Martin de Virrea, esta sin serui>io, de la qua/ 
cavsa mando enbargar los frutos e poner su carta de editto para los clerigos que se 
quisieren oponer al dicho serui>io. Otro benefi>io prestamo que es anexo al 
ar>edianadgo desta >ibdad. 

En la descripci6n de! lugar de visita, en este caso la iglesia de San Ignacio, 
podemos extraer informaci6n en lo referente al nfunero de altares de que dispo
nia el citado edificio y algunos elementos mas coma la pila bautismal, caracteris
ticas de las cajas donde se guardaba el Santisimo Sacramento y el estado de con
servaci6n, ordenaci6n y cuidado de todos estos elementos. Lo cual nos muestra 
la predisposici6n de mayordomos de fibrica y clerigos al servicio material de! ci
tado edificio religioso, por un !ado, y a la atenci6n de la liturgia por otro. Ade
mas el hecho mismo de la visita, y la constancia de la misma, conlleva una preo
cupaci6n constante porque se cumplan !as reglas y el buen proceder que marca 
la Iglesia. Esto se ve corroborado a veces con la prescripci6n de una serie de nor
mas que los clerigos han de cumplir obligatoriamente, como es el caso de !as mo
niciones que aparecen en el documento X, que a su vez nos sirven coma fuente 
para detallar tanto el aspecto externo como el comportamiento de los clerigos; 
ya que cuando algo se prohibe reiteradamente es porque se realiza con frecuen
cia. 

De la exposici6n de los beneficios existentes, se puede deducir la existen
cia de bienes que pone la iglesia de San Ignacio a disposici6n de clerigos u otros 
parroquianos o personas destacadas de la comunidad religiosa, con el fin de sal
var almas (beneficio curado), servir a la iglesia (beneficio servidero) o bien con
tribuir a la formaci6n de sacerdotes (beneficio prestamo). De !as distintas visitas, 
y en lo referente a los citados beneficios, se deduce el grado de atenci6n a los 
mismos, segun se valora positiva o negativamente en los citados documentos (si 
se sirven o no, si se delegan en otras personas, etc.). 
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CLAUSULAS DISPOSITIVAS 

a) Requerlmiento y exposici6n de! inventario: 

- ... Posesiones de la iglesia: Primeramente dizen que ay vnos dos legatos, e/ 
vno que fabla despues de la muerte de Navarrete, que ha de ser para la dicha iglesia 
post oliun. De ornamentos ovo ... etc. 

- .. . Esto /echo, continuando su visitat;ion, e/ dicho sennor visitador mando 
fazer inventario de nuevo de todas /as cosas e bienes de la dicha yglesia porque non 
avia inventario ninguno /echo, e es este que se sigue: ... ( descripci6n de todo el in
ventario ). 

- .. . E esto /echo, continuando su visitat;ion, el dicho sennor vesitador rrequi
rio el ynventario de la plat a e hornamentos e libros de la dicha yg/esia, e porque fa/lo 
algunas cosas rrotas e viejas, mando faser ynventario de nuevo de todas /as cosas e 
bienes de la dicha yglesia, e/ qua/ dicho ynventario es este que se sigue: ... (descrip
ci6n de! inventario). 

- ... Esto /echo, e/ dicho sennor vysytador rreuido el ynventario de los byenes 
e horrnamentos pore/ libro de la dicha yglesia, e fallolo t;ierto e verdadero, e t;iertas 
cosas acret;entadas e avmentadas que son /as syguientes: ... (sigue detallando todo). 

b) Toma de cuentas: 

- . .. e rrequirio /as cuentas de la dicha yg/esia e fa/lo que dicho Pedro de He-
narejos ... , etc. 

- ... E /uego el dicho sennor visitador tomo quenta a Juan de Otiel, maiordo-
mo de la yg/esia de sennor Sant lnat;io, de/ qua/ rrest;ibio juramento en forma ... , 
etc. 

- ... Esto continuando e/ dicho sennor vesitador su vesytat;ion, fa/lo que hera 
mayordomo de la dicha yglesia Rrodrigo de Cardenas, de/ qua/ su mert;ed tomo 
cuenta, ansy de lo que auia rret;ebido en nonbre de la dicha yglesia, conmo de lo que 
auia gastado .. ., etc. 

I) Cargo. Referido a lo que recibe el mayordomo en el momenta de bacerse 
cargo de la mayordomia, 0 desde la ultima visita: 

- .. . Rrest;ebio en pan de lo que mont6 la dicha copia, e/ dicho anno, dies e 
seys fanegas e t;inco t;elemines de pan por mitad trigo e t;euada ... , etc. 

- ... e fa/lo que avia rrest;ibido de/ alcant;e de/ maiordomo pasado mill e 
quatrot;ientos e sesenta i quatro marauedis, e de la copia .. ., (se enumera todo lo 
que recibe el mayordomo). 

- .. . Primeramente se le fizo cargo al dicho maiordomo de mill e veynte e syete 
marauedis que monto la copya de la yglesia de/ anno de quinientos e nueve en dine
ros. Masse le fizo cargo .. ., etc. 
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2) Descargo. Referido al gasto que ha realizado el mayordomo por cuenta de la 
iglesia durante el periodo comprendido entre visita y visita. 

- ... Dyo en descargo que pago a los sacristanes, de los annos de nouenta e dos 
e nouenta e Ires, veynte e quatro Janegas de pan por mitad trigo e reuada. Dyo mas 
que pago ... , etc., (se van enumerando todos los pagos que se hacen). 

- .. . Mostro aver gas/ado por la dicha yg/esia en cosas por menudo, segund lo 
mostro en vn memorial, mill e quatrorientos e doze marauedis. Descargasele mas al 
dicho maiordomo ... , etc. 

- ... Mostro aver gastado e pagado por la dicha iglesia a Pedro Gomes, cante
ro, de la obra que Jizo en el canpanario, dos mill e dozientos e rinquenta marauedis. 
Mas mostro aver gastado ... , etc. 

3) Alcance. Referido al saldo resultante entre el cargo y el descargo hecho al 
mayordomo (en su favor o en su contra). 

- .. . Los quales quitados e descontados de /os dichos quatro mill e sesenta e 
nueue marauedis e medio, queda de Jynal alcanre que la dicha yglesia Jiso al dicho 
Alonso Lucas, maiordomo, mill e quatrorientos e sesenta e quatro marauedis e 
medio. 

- .. . Asi que quitos e descontados de los dichos dies mill e seysrientos e dezi
seys marauedis e medio quel dicho maiordomo Jue alcarado de pan e dineros, los di
chos nueve mill e seysrientos e dos marauedis de/ dicho gas to, Jue alcanrado de final 
a/canre por mill e riento e catorse marauedis e medio. 

- ... los quales quitos e descontados de los dichos seys mill e quatrorientos e 
nouenta e ocho marauedis, a/canra la dicha yg/esia al dicho Christoual de Padilla, 
maiordomo, por Ires mill e dosyentos e sesenta e ocho marauedis, ... 

En el requerimiento y revisi6n del inventario se anotan todos los utensi
lios, calidad de los mismos (oro, plata, etc.), ropas, vestimentas, crucifijos, reta
blos, etc. Se suelen repetir un m1mero variable de objetos en todos los inventa
rios, aunque siempre hay algo que se consume, se dona, se vende o se deteriora. 
Aqui, aparte de las anotaciones que se pueden tomar desde el punto de vista ar
tistico, se puede hacer referenda al cuidado, esmero y veneraci6n de las cosas 
que se enumeran; y desde el punto de vista econ6mico, la concordancia entre 
los beneficios que se observen en las cuentas y las compras o reparaciones que se 
hacen, tanto en el inventario como en el propio edificio religioso. 

La toma de cuentas se inicia siempre con el cargo, es decir el saldo de la ul
titna visita mas los beneficios, ingresos, diezmos, rentas, etc., que se ponen en 
manos de! mayordomo para que los administre de forma correcta. El haber total 
siempre queda expresado al final de la lista de los ingresos. Se continua despues 
con el descargo o gastos que el mayordomo realiza, que tambil:n quedan expre
sados en su totalidad al final. El alcance es la resta o saldo final, y que en el caso 
de ser negativo, el mayordomo esta obligado a reponer lo que falta, como ocurre 
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casi siempre. Este apartado es de vital importancia para el estudio econ6mico de 
esa comunidad religiosa; por un Iado Ios ingresos en especie (trigo y cebada ge
neralmente) nos dan una muestra canto de la abundancia o carencia de dichos ce
reales, como de la cantidad que dicha iglesia recibe en raz6n de diezmo o de ren
ta, asi como una muestra evidente de ser buena o mala cosecha la del atio que se 
cite en cada caso. Por otro lado la forma de realizar los pagos de los gastos, que 
normalmente son en dinero, demuestra que lo que en San Ignacio se recibe en 
especie, se vende despues para obtener dinero liquido; lo qua! podria ser tema 
de estudio para observar Ias posibles ganancias en esas ventas y en que condicio
nes se realizaron. 

CLAUSULAS FINALES 

a) Sanci6n: 

- . .. Los quales dichos marauedis de/ dicho alcanre, et dicho sennor visitador 
condepno al dicho Juan de Otiel, mayordomo, a que /os dee pague o /os gaste en fas 
cosas neresarias a la dicha yglesia ... 

- .. . E luego su merred condeno al dicho Rrodrigo de Cardenas en los dichos 
mill e riento e catorse marauedis e medio, e le mando que los diese e entregase a la 
dicha yglesia dentro de nueve dias primeros syguientes que le fuesen demandados. 

- ... en /os quales et dicho sennor visitador le condeno a que los dee pague a la 
dicha yglesia de aqui al dia e fiesta de Nauidad primera que viene. 

b) Nuevo nombramiento de mayordomo o corroboraci6n del ya existente: 

- ... al qua/ su merred dexo por mayordomo para /os annos venideros, con po
der bastante para rresribir e cobrar e gastar, y exerra et dicho ofirio de mayordomo 
segund quel derecho se rrequiere. 

- ... nonbraron e senalaron por maiordomo a Juan de Bonjorne, e su merred 
lo arebto e le mando que tomase la dicha maiordomia so pena d'excomunion. 

En la sanci6n se expresa que la cantidad en que ha sido alcanzado eI ma
yordomo, esti obligado a pagarla en un plazo determinado por orden expresa 
del seftor visitador. Se continUa con la corroboraci6n del mayordomo en el car
go, o por eI nombramiento de uno nuevo, en cuyo caso son Ios testigos de la co
ma de cuentas los que aconsejan la persona que ha de ser nombrada y que eI visi
tador siempre da por buena. 

C) PROTOCOLO FINAL 0 ESCATOCOLO 

ENUMERACI6N DE TESTIGOS 

- .. . Estouieron presentes a la dicha cuenta et sennor bachiller Garria de Gra
ja/, cura de la dicha yg/esia, e Pedro Sanches de Bonjorne, clerigo, e Alfonso de 
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Alcala, e Alonso de Montiel, e Sancho Gonrales de Montiel, perrochianos de la di
cha yglesia. 

- ... la qua/ dicha cuenta se tomo en presenria de/ bachil/er Garria de Graja/, 
cura de la dicha yglesia, e Juan Sanches de Montiel, benefiriados de la dicha yglesia; 
e Diego de Sotomayor, e Sancho Gonrales de Montiel ... 

En la enumeraci6n de los testigos, aparte de la presencia de! cura de la igle
sia, es clara y notoria la comparecencia de apellidos notables del lugar como los 
Bonjorne, Montiel, etc., lo que conforma un caricter clasista y reservado al pro
ceso de revisi6n de cuentas, por otro !ado consecuente, ya que e1 resto de los pa
rroquianos distan mucho de los conocimientos aritmeticos requeridos para ta! 
comprobaci6n. 

VALJDACI6N 

a) Subscripci6n de! visitador. 
b) Subscripci6n de! notario. 

4. APENDICE DOCUMENTAL 

Doc. I 

1494, Junio 13, Alcaraz. 
Gorria de Grajal, vicario de la ciudad de Alcaraz, visita la iglesia de San Ignacio y toma cuentas de 

la misma a Jos mayordomos Pedro de Henarejos y Alonso Lucas. 

Archivo Hist6rico Diocesano de Albacete. ALC 122. Item 3120. Fols. lr. 0 -3v 04
. 

(jot. Jr.°) Ihesus/ En la noche i;ibdad de Alcaras, treze dias del mes de Junio, anno del nasi;imiento 
de/ Nuestro Sennor Ihesuchristo de mill e quatroii;ientos e nouenta e quatro annos,/ en preseni;ia de 
mi, Rrodrigo de la <;ibdad, notario, e de los testigos yuso/ escriptos, el venerable sennor el bachiller 
Gari;ia de Grajal, vycario general en esta/ dicha <;ibdad de Alcaraz e su ar<;edianadgo por el rreueren
disimo sennor cardenal, visyto, por/ comisyon del rreuerendo sennor Iohan de <;entenera, 
ar<;ipreste de Maqueda, visytador/ general por el dicho sennor cardenal, la yglesia de Sant Ina<;io des
ta dicha <;ibdad, e/ tomo cuenta a Pedro de Henarejos de <;ierto cargo que le fue dado para cobrar 
algunos/ marauedis de la fabrica de la dicha yglesia, por rrason quel maiordomo delta, Fernando 
Gon~ales de/ Auiles, cura de la dicha yglesya, estaua ocupado en car<;el; asy mismo a Alonso/ Lucas, 
maiordomo que sub<;edio elegido por la perrochia e confirmado por el dicho vysy-/tador lohan de 
<;entenera, e rrequirio las cuentas de la dicha yglesia e fallo quel dicho/ Pedro de Henarejos solamen
te rres<;ebio de la copia de fruto del anno del nas<;imiento/ de Nuestro Sennor Ihesuchristo de mill e 
quatro<;ientos e nouenta e vn annos, sete<;ientos/ e sesenta e nueue marauedis que monto en dineros 
<DCCLXIX marauedis> 5./ <VIII fanegas II celemines medio>. Rres~ebio en pan de lo que monto 
la dicha copia, ell dicho anno, dies e seys fanegas e <;inco ~elemines/ de pan por mitad trigo e <;euada. 
<VIII fanegas II <;elemines medio> .I Descargo:/ Delos quales dichos marauedis dyo por gastados 

4 la numeraci6n en los folios noes original, se marc6 despuCs. No obstante, con tal de facilitar la fo
liaci6n, respetare dichos nllmeros. 

5 Los valores en dinero (maravedis) aparecen expresados en nfuneros romanos en el margen derecho 
de los documentos que tratamos. Al igual que las palabras que van entre lineas, todo lo que aparez
ca en los margenes, tanto izquierdo como derecho, ir3 escrito entre < >. 
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i;iento/ e trese marauedis de subsydio, los quales pago este/ dicho anno a Juan Sanches de Quesada, 
rrecabdador dellos, <CXIII marauedis> ./ Dio mas, que conpro dos libras de i;era para el/ i;irio pas
qual a quarenta marauedis la libra de i;era, que monta <LXXX marauedis> ./ Mas dio, que gasto 
dies marauedis para vna llaue/ de la yglesia. <X marauedis>.I Mas dio, que gasto de enquadernar 
vn epistolero/ dos rreales e medio. <LXXVII marauedis medio>.I Asi que montan los marauedis 
del dicho gasto dosientos e/ ochenta marauedis e medio, <CCLXXX marauedis medio> ./Los qua
les quitos e descontados de los dichos setei;ientos/ e sesenta e nueue marauedis fasense de alcani;e 
contra el dicho/ Pedro de Henarejos, quatroi;ientos e ochenta e ocho marauedis e medio. <ccc
CLXXXVIII marauedis medio>.I (fol. Jv.°) <Trigo/ I fanega IX i;elemines medio>. Paresi;io en 
conmo gano el sacristan dose fanegas/ de pan por mitad trigo e i;euada, e la lunbraria/ quatro fane
gas de trigo; el qual pan, quitado e descontado/ de las dichas dies e seys fanegas e i;inco i;elemines 
fyncan que alcani;o el dicho Pedro de Henarejos a la/ dicha yglesia vna fanega e nueue i;elemines e 
medio/ de trigo./ <<;euada, II fanegas II i;elemines medio>. Ela dicha yglesia alcani;a al dicho Pe
dro de Henare-/jos por dos fanegas e dos i;elemines e medio de i;euada./ <Trigo IX i;elemines me
dio>. Dieronse dos fanegas de (tachado) i;euada por vna de trigo,/ asy que queda de fynal alcani;e 
el dicho Pedro de/ Henarejos fase a la yglesia, nueue r;elemines e medio de/ trigoJ Este dicho dia, el 
dicho sennor vysitador, luego en contynente, tomo cuenta/ al dicho Alonso Lucas, maiordomo que 
subi;edio en el anno syguiente./ Primeramente fisosele cargo del alcani;e dell anno pasado que fue 
fecho contra el die ho Pedro de Henare-/jos de quatroi;ientos e ochenta e ocho marauedis e medio. 
<CCCCLXX::XVIII marauedis medio>.I Fisosele mas cargo al dicho Alonso Lucas de los/ marauedis 
que monto la copia del ano de nouenta e/ dos, que monto mill e nouenta e tres marauedis. <I mill 
XCIII>.f <Trigo X fanegas V i;elemines medio,/ i;euada X fanegas V i;elemines medio> (sic). Fiso
sele mas de cargo del pan de la di cha copia, I que fueron veynte fanegas de pan por mitad/ e honse 
i;elemines e tres quartillos./ Otrosy, fisosele cargo de la copia del fruto dell anno de mill e 
quatroi;ientos e nouenta e tres,/ que monto en dineros mill e dosientos e veynte e syete marauedis e 
medio. <I mill CCXXVII marauedis medio> .I <Trigo, XIII fanegas III i,;elemines medio,/ i;euada 
XIII fanegas III i;elemines medio >. Fisosele mas de cargo del pan de la die ha copia/ del dicho anno, 
que fueron veynte e seys fanegas/ e siete r;;elemines de pan por mitad trigo e i;euada./ (jot. 2r. ") Dyo 
que rresi;ibio en los dichos dos annos de su maiordomia,/ de la lunbraria de las limosnas que coje en 
los dichos dos/ annos, dosientos e rrinquenta e dos marauedis e medio. <CCLII marauedis medio> ./ 
Dyo mas de lo que auia rrentado el bai;in que coje el/ maiordomo en los dichos dos annos, 
tresientos/ e nouenta e dos marauedis. <CCCXCII marauedis> ./ Rresi;ibio mas medio rreal de la po
za de i;ierta penna/ que le fue echada, <xv marauedis medio > ./ Rresi;ibio mas seisi;ientos maraue
dis de Fernando Alonso, de/ vn voto, seysi;ientos marauedis. <DC marauedis> J Asy que monta los 
marauedis del dicho cargo de los dichos dos/ annos en esta manera que dicha es: quatro mill/ e 
seisi;ientos e nueue marauedis. <IIII mill LXIX marauedis> ./<Trigo/ XXIII fanegas IX i;elemines,/ 
i;euada X::XIII fanegas IX i;elemines>. Monta el pan de las dichas dos copias de los dos/ annos, veyn
te e tres fanegas e nueue i;elemines de trigo,/ e veynte e tres fanegas e nueue i;elemines de i;euada./ 

Descargo/ pan:/ <Trigo/ XII fanegas,/ i;euada/ XII fanegas>. Dyo en descargo que pago a los sacris
tanes, de los/ dos annos de nouenta e dos e nouenta e tres, veynte/ e quatro fanegas de pan por mi

tad trigo e i;euada./ <Trigo X fanegas>. Dyo masque pago en la lunbraria de los dichos dos annos,/ 
dies fanegas de trigo en esta manera: el primero anno/ seys fanegas de trigo e el segundo anno qua
tro,/ porque asy fue por abeneni;ia./ <Trigo IX i;elemines>.I Dio que pago a Pedro de Henarejos 

nueue i;elemines e/ medio de trigo de alcani;e quel fiso contra la yglesia./ <Trigo IX i;elemines me

dio,/ i;euada X fanegas>. Asy que queda de fynal alcani;e que la/ dicha yglesia fase contra el dicho 

Alonso Lucas,/ maiordomo del pan, honse i;elemines e medio de trigo, e de i;euada honse/ fanegas./ 
(jot. 2v. °) Descargo de marauedis:/ Dyo que gasto en vn millar de teja e traer cal e arena,/ e en el 

maestro que andouo i;inco dias a retejar/ e desboluer el tejado, e rrenouar los camillones e/ aleros, e 

los peones que syruieron, e en otras/ cosas por menudo que fueron nesi;esarias al dicho rre-/tejar, 
(tachado) mill e ochenta e seys marauedis e medio. <I mill LXXXVI marauedis medio> ./ Dio mas 

que gasto en lias e en filo e clauos, e/ eni;ienso para el i;irio pasqual, e fino e finojo/ e otras cosas que 
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fueron nesi;esarias a la dicha/ yglesia, <;iento e ochenta e tres marauedis. <CLXXXIII marauedis> .I 
Dyo masque pago al sacristan que auia/ seruido en la dicha yglesia, el anno de nouenta/ e vn annos, 
quatrot;ientos marauedis. <cccc>.t Masque dyo a Alonso, fijo de Juan Ximenes, quatroi;ientos/ 
marauedis de salario, de la sacristania que syruio el anno de nouenta e dos. <CCCC marauedis> ./ 
Dia mas que pago a la lunbrarya quatro libras/ de i;era de quarenta marauedis la libra, i;iento e sesen
ta marauedis. <CLX marauedis>.t Mas costo xabon para lauar i;inco vestimentos/ e sobrepellizes, 
dose marauedis. <XII marauedis> .I Masque dio a Pedro Sanches de Bonjorne, veynte e quatro/ ma
rauedis que costo vna tabla en que se afixo el/ pargamino de la consagrai;ion. <xxnn> ./Mas dio 
que gasto en adobar el altar de/ Sennora Santa Maria de la capilla, e adobar/ la puerta de San Inai;io, 
<c> ./Masque gasto en la visytai;ion que fiso con el/ bisitador <;entenera tres rreales. <XCIII ma
rauedis> ./ <I fanega i;euada>. Masque gasto en la visytai;ion asy espei;ial/ como general del rrepar
timiento que fiso alas yglesias/ e clerigos, vna fanega de i;euada./ (fol. 3r. °) Dyo que auia gastado de 
otras tres libras de i;era, que dio/ a la lunbrarya a quarenta e i;inco la libra, que monta. <CXXXV ma
rauedis> ./ Dyo mas a los sacristanes honse marauedis para traer finojo/ el dia de pasqua de la 
Ai;ensyon. <XI marauedis> ./ Asy que montan los marauedis quel dicho maiordomo dio/ en gasto 
en la manera susodicha, dos mill/ e seisi;ientos e quatro marauedis e marauedis medio (sic). <II mill 
DC I III medio > ./ Los quales quitos e descontados de los dichos quatro mill/ e sesenta e nueue ma
rauedis e media, queda de fynal alcani;e/ que la dicha yglesia fiso al dicho Alonso Lucas, 
maiordomo,/ mill e quatroi;ientos e sesenta e quatro marauedis e media. <I mill IIIILXIIII marauedis 
medio > ./ De las quales di eh as honse fanegas de i;euada,/ quitada e descontada vna fanega que dio a 
la vi-/sytai;ion, queda de final alcani;e en el pan/ contra el dicho maiordomo Alonso Lucas, dies fane
gas de i;euada/ e honse i;elemines e media de trigo. <c;euada/ X fanegas,/ trigo/ XI i;elemines> (sic)./ 
E luego el dicho sennor vicario rresi;ebio juramento en forma deuida de derecho, e los dichos/ Pedro 
de Henarejos e Alonso Lucas, maiordomos que auian seydo de la dicha/ yglesia, so cargo del qual di
xeron e aclararon que la dicha cuenta auia dado/ vna e verdadera a todo su lihre e leal poder, e que sy 
en algun tienpo en su/ memoria ocurriere aver seydo algund fraude en la dicha cuenta, agora/ contra 
la yglesia, agora contra ellos, lo vernian disiendo al visytador/ o al dicho sennor vicario, o a otro que 
poder tenga para ello dentro de seys dias,/ e sy se les acordare; la qual quenta fue dada en preseni;ia 
de Juan d'Isquerra/ clerigo tcniente de cura de la dicha yglesia, e de Juan de Buenjome e Alonso de 
Montiel/ e Rrodrigo de Cardenas, perrochianos de la dicha yglesia, diputados de la dicha perrocha/ 
para la dicha cuenta; los quales eligieron por maiordomo a Juan d'Otyel, que presente/ estaua. E el 
dicho sennor vycario rresi;ibio de la solepnidad del juramento queen tall caso se rrequiere, que bien 
e fielmente vsara el ofii;io de la maiordomia,/ e que donde viere el prouecho de la yglesia se lo alle
garya, e donde viese su danno/ /fol. 3v. °) se lo arredraria a todo su lealpoder. E luego el sennor vica
rio le dio poder/ para que pueda rresi;ebir e cobrar los frutos e rrentas de la dicha yglesia/ e adminis
trar las otras cosas tocantes a la dicha yglesia conmo de derecho/ se rrequiere./ <x fanegas i;euada,/ 
XI i;elemines medio trigo>. E luego el dicho sennor vicario le fiso cargo al dicho/ Juan d'Otiel de los 

dichos mill e quatroi;ientos e sesenta/ e quatro marauedis e medio que fue alcani;ado el dicho 
Alonso/ Lucas e mas dies fanegas de i;euada e honse i;elemines/ e medio de trigo. <1 mill CCCCLXIIII 
marauedis medio> ./ Hasele de descontar al dicho Juan d'Otyel dos rreales/ e media que dio desta 
cuenta al escriuano, e al sennor vicario/ medio./ E luego cl dicho Juan d'Otyel protesto la i;euada e 
trigo/ a conmo oy dia vale sy luego no se la pagare,/ e Alonso Lucas no consyntio, por quanta dixo 
questaua/ averiguada la cuenta del pan entrel e Luis/ de Bonjorne./ Rrodrigo de la <;izda, notario (nl

brica). 

Doc. II 

1496, Octubre 21, Alcaraz. 
Hernando Diego de Muros, an.obispo de Toledo y visitador en el arcedianazgo de Alcaraz, visita la 

iglesia de San Ignacio y toma cuentas a Juan de Otie/, mayordomo de la misma. 

Archivo Hist6rico Diocesano de Albacete. ALC 122. Item 3120. Fols. 4r. 0 -5v. 0
• 
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(fol. 4r. °) En la muy noble c;ibdad de Alcaraz, a veynte e vn dias/ del mes de otubre, anno de 
Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill/ e quatro c;ientos e noventa e seys annos, cl rreuerendo/ sen
nor Hernando Diego de Muros, visitador general/ en todo el arc;edianadgo de Alcaraz, por el rreue
rendisimo sennor/ don fray Franc;isco Ximenes, por la diuina miserac;ion/ arc;obispo de la Santa Igle
sia de Toledo, primado de las Espan-/nas, chanc;iller maior de Castilla, e visito la yglesia de/ sennor 
Sant Inac;io, en la qual fallo que avia c;inco altares/ e tres benefit;ios, vno curado e dos sinples; el 
curado/ tyene (tachado) Fernand Gonc;alez de Arenas preso en la/ Inquisic;ion, e los benefic;ios sinples 
tienen al prior/ sennor Pedro Sanches de Bonjorne, e el otro Yzquerra. E/ visito el corpus christi, el 
qual fallo que estaua en lugar/ dec;ente e honesto segund devia, dentro de vn/ sagrario que esta a la 
mano yzquierda del altar maior/ de la dicha yglesia, dentro del qual esta vn cofrezito/ pequenno de 
palo, chapado de foja de laton, dentro del qual/ esta vn rrelicario de plata con su cruzezita pequenni
/ta i enbuelto en c;iertos pannos delgados e linpios./ E delante de la puerta del dicho sagrario vna al

/moada de seda de colores de zarza. E visito las/ crismeras i olio, yn firmarum, e pala de bautizar; lo/ 
qual todo fallo segund e conmo convenia y/ en lugares convenientes./ Posesiones de la iglesia:/ Pri
meramente dizen que ay vnos dos legatos, el vno que fabla/ despues de la muerte (tachado) de Nava
rrete, que ha/ de ser para la dicha iglcsia post oliun./ De ornamentos ovo, demas de lo contenido en 
ell ynventario atras en la visitac;ion conjunta a esta, contenido:/ (jol. 4v. j Primeramente dos pannos 
de seda con franjas de oro, y/ en el vno vna c;inta azul de seda./ Yten vn panno de seda con vnas listas 
verdes/ e coloradas./ Yten seys pares de corporates con sus yjuelas./ Yten otro panno delgado con 
vnas (sic) de seda.I Yten otros tres tocados de seda./ Yten otros quatro tocados viejos./ Yten vnas ori
llas de seda verde./ Yten una almoada colorada e blanca de seda./ Yten otros dos tocados de seda 
blanca e colorada./ Yten esta en casa del maiordomo Juan d'Otiel/ vna c;erraja grande./ Cuenta:/ E 
luego el dicho sennor visitador tomo quenta a Juan de Otiel, maior-/domo de la yglesia de sennor 
Sant Inacio, del qual rresc;ibio juramento en/ forma (tachado) (sic) e fallo que era maiordomo de la di
cha iglesia de dos annos/ e medio a esta parte, e fallo que a via rresc;ibido del alcance dell maiordomo 
pasado mill e quatroc;ientos i sesenta i quatro marauedis, e de la/ copia del anno de noventa e quatro 
annos mill e trezientos i treinta/ i ocho marauedis, e de la copia del anno de nouenta e c;inco annos 
mill i se-/tenta e ocho marauedis; yten de bacin e limosnas e de la sauana que lleuo ell sacristan mill e 
quatrocientos i sescnta i siete marauedis./ <Rresc;ibo: > Asy que suma todo el dicho [rre]scibo c;inco 
mill/ e trezientos i quarenta i siete marauedis. <v mill CCCXLVII marauedis> ./ (jol. 5r. j De los 
quales dyo en gasto en rretejar i enquadernar de los libros/ i en subsidios e en mill e dozientos ma
rauedis que pago a los sacris-/tanes de los annos de nouenta e quatro e nouenta i c;inco i noventa ii 
seys annos, e en todos los otros gastos que dio por menudo fasta/ agora./ E con dozientos marauedis 
de los dias que ocupo en seruic;io de la iglesia, e con do-/zientos i c;inco marauedis desta visitacion i 
del escriuano./ <Gasto: > Asi que suma por todo el dicho gasto/ c;inco mill e c;iento i setenta i tres 
marauedis i medio. <v mill CLXXIII medio> ./ <Alcanc;e de dineros: > los quales sacados del dicho 
rresc;ibo, queda que deue el dicho maiordomo/ a la dicha iglesia c;iento i setenta i tres marauedis i me

dio. <CLXXIII marauedis medio> ./ <Alcanc;e de pan:> E mas honze fanegas (tachado) de c;euada, 
pagados/ sacristanes e luminarias de los dichos tres annos de/ noventa i c;inco i noventa i seis annos. 
<c;euada XI fanegas>.J En lo qual todo, el dicho sennor visitador le condeno a que lo dee pa-/gue 
al maiordomo nuevo Sancho <Gonc;alez> (tachado), el qual el dicho/ sennor visitador mando, so 
pena d'excomunion, que ac;epte el dicho/ oficio e faga las cosas nesc;esarias al dicho ofic;io eel (sic)./ 
(tachado)I Yten queda mas para la dicha yglesia, la copia deste/ anno de noventa e seis, asi dineros 

conmo pan/ que no fue tornado quenta./ <Rrenta: > Yten non se rresc;ibieron en cuenta los frutos e 

diezmos/ de Cueva Negra de c;inco annos a esta parte, e mando el/ dicho sennor visitador al dicho 

maiordomo nuevo que los cobre./ Va enmendado onde diz Sancho Gonc;ales, vale ansi./ (fol. 5v. j 
Yten queda para la dicha Yglesia c;inco tirantes que lleuo Maria de/ Almansa, mandole el visitador 
que los pague dentro de treynta/ dias primeros siguientes, so la dicha (tachado) so pena (sic)./ Yten 

queda para la dicha yglesia c;ierto fazienda (sic) que/ mando Pedro Navarrete despues de la muerte de 

su muger;/ mando el dicho visitador al dicho maiordomo que faga sauer la clausula/ del testamento e 

sepa los bienes que rresc;ibio desto el/ vicario Fernand Gonc;ales de Arenas, para que de cuenta dellas/ 
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e del conplimiento del anima del defunto./ Yten ay vn texillo de plata que mando la muger de Pedro 
Muros/ despues de la vida de su marido./ Fue c;errada e acabada esta dicha visitac;ion dya/ de Sant Xi
mon e Judas, que se contaron veynte e siete/ de otubre dcl dicho anno. Testigos que fueron Pedro 
Sanches de Bon-/jome e Pedro Lopez, tintorero, e Bartolome Sanches de/ Rraya, e Alonso Algazen, e 
otros muchos vesinos e parro-/chianos de la dicha c;ibdad e yglesia./ Diego Muros, licenciator visita
tor (rUbrica).I Yten mando el dicho sennor visitador que de a luminaria seis fanegas de/ trigo de sala
rio, e al sacristan, si juntas los parrochianos les pa-/resc;iere que le deuen de annedir otras tres fane
gas de pan, que ge las puedan annedir .I Por mandado del rreuerendo sennor visitador:/ Jacobus He
rrera, apostolicus notarius (rUbrica). 

Doc. III 

1498, Junio 5, Alcaraz. 
El bachiller Juan de Bonjorne y Pedro Hernandez de Henarejos, vecinos y parroquianos de Ja igle

sia de San Ignacio de Alcaraz, toman cuentas a Sancho Gonzalez de Montiel, mayordomo de la misma 
durante Jos dos altos anteriores. 

Archivo Hist6rico Diocesano de Albacete. ALC 122. Item 3120. Fols. 6r. 0 -6v. 0
• 

(fol. 6r. °} En la noble e leal t;ibdad de Alcaras, martes t;inco dias del mes de junio,/ anno del 
nasi;imiento del Nuestro Sennor Ihesuchristo de mill e quatroi;ientos e noventa/ e ocho annos, den
tro en las casas e morada del honrrado el bachiller Gari;ia de/ Grajal, clerigo cura de la yglesia de Sant 
lnai;io, estando ende el dicho bachiller eJuan/ de Bonjorne, e Pedro Ferrandes de Fenarajos, vesinos 
de la dicha t;ibdad e perrochianos/ de la dicha yglesia, para tomar cuenta a Sancho Gont;ales de Mon
tiel, vesino desta dicha/ t;ibdad, maiordomo que fue de la dicha yglesia de Sant Inac~:io dos annos 
pasa-/dos, de lo que tomo e rresi;ibio e desperdio e gasto en nonbre de la dicha yglesia/ el tienpo de 
la dicha su maiordomia. Ela quenta que el dicho Sancho Goni;:ales dio en esta que/ se sigue:/ Cargo: 
Primeramente parest;e por la cuenta que fue tomada a Juan de Otiel,/ maiordomo que fue de la dicha 
yglesia e veynte e vn dias del mes de o-/tubre del anno que paso de mill e quatrot;ientos e seys 
annos,/ por el rreuerendo sennor visytador Diego de Muros, que fue alcant;ado ell dicho Juan de 
Otiel por t;iento e setenta e tres marauedis mediu, de los que les/ fue fecho cargo al dicho Sancho 
Gonsales de Montiel. < CLXXIII marauedis medio > ./ Asy mismo parest;e por la di cha carta que le 
fue fecho cargo de hon-/se fanegas de t;euada quel dicho Juan de Otiel fue alcant;ado, la/ qual dio que 
vendio a quarenta marauedis cada vna fanega, que montaron/ quatrot;ientos e quarenta marauedis. 
<CCCCXL marauedis> ./ <Rrenta: > Asy mismo se le fiso cargo del pan que cobro de las copias de 
los/ annos pasados de noventa e seys e noventa e syete, dell qual se desconto lo que <dio> al sacris
tan e lunbraria el anno de noventa/ e syete; e asy mismo se le fiso cargo de ocho fanegas de pan por 
mi-/tad que cobro del terradgo e diesmo de las tierras que la dicha yglesia/ tiene en Cueva Negra del 
anno de noventa e quatro, e cobrolo el/ en su tienpo; e lo que rresto le fue contado a deuer sos 
prei;ios, que/ monto dos mill e seyst;ientos e t;inco marauedis. <II mill DCV marauedis> ./ Yten 
paresi;io que cobro en dineros de la copia de noventa e seys e de la/ rrenta de los codderos de noven
ta e seys annos, mill e tresientos/ e noventa e dos marauedis e medio. <I mill CCC XCII marauedis 
medio>.I <Loque esta por cobrar:> Quedaron por cobrar en la dicha copia de noventa e syete, 
que las has de cobrar/ Juan de Otiel, la parte del vino e medio; poneles que non son llegados los/ pla
sos./ Yten dio que rrest;ibio de la limosna del i;epo, que lo abrio dos veses/ en su tienpo, e de otras li
mosnas e penas que el sennor Vicario/ atribuyo a la dicha yglesia, segund lo dio por ystenso en su 
libro/ de rresi;ibo, setet;ientos e noventa e nueue marauedis emedio. <DCCXCIX marauedis medio./ 
V mill CCCCX marauedis medio8 >.f (fol. 6v. °} Asy que montan todos los dichos marauedis 
rresi;ebidos/ e cobrados e cargados en la manera que dicha es/ t;inco mill e quatrot;ientos e dies ma
rauedis e medio. <v mill CCCCX marauedis medio>.I Descargo:/ Delos quales dio que gasto en 
nonbre de la dicha yglesia estos/ marauedis que se siguen:/ Primeramente dio que pago al sacristan 

e Cantidad correspondiente a la suma total del folio 6r. 0 • 
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del dicho anno/ de noventa e syete, de su salario syetec;ientos marauedis/ quel sennor bachiller le 
dio, quatroc;ientos marauedis. <CCCC marauedis> ./ Yten dio que pago del subsydio que el Nuestro 
Muy Santo/ Padre mando pagar el dicho anno de syete, segund lo/ mostro por carta de pago, nouenta 
e nueue marauedis. <XCIX marauedis> ./ Yten dio que pago en todo el dicho tienpo, c;ierta madera/ 
e lyas e adobos de canpanas e en faser los mo-/numentos e otras cosas por menudo en todo el dicho/ 
tienpo, segund que lo dio por su libro de gasto, mill e/ dies e ocho marauedis e media. <I mill XVIII 
marauedis media> .I <Alcanc;e>. Asy que montan todos los dichos marauedis despedidos e 
gastados/ en la manera que dicha es, mill e quinientos e dies e syete/ marauedis e media <I mill DX
VII marauedis medio>; los quales sacados de los dichos i;inco mill/ e quatrocientos e dies marauedis 
e media rresi;ebidos e cobrados,/ fincan por final alcani;e que deue el dicho Sancho Goni;ales a la 
dicha/ yglesia, tres mill e ochoi;ientos e noventa e tres marauedis. <111 mill DCCCXCIII maraue
dis> .I Los quales dichos marauedis, el dicho sennor cura e vicario e perrochianos/ fisieron cargo al 
dicho Juan de Otiel, e mandaron al dicho Sancho Goni;ales/ pagase en tres plasos los mill marauedis 
fasta quinse dias primeros/ syguientes, e la meytad de los rrestantes en fin del mes de jullio, e los/ 
otros marauedis rrestantes por el dia de Santa Maria de Agosto primero que vie-/ne; e el dicho Juan 
de Otiel dixo que non rrest;ebia sobre sy el dicho car-/go fasta tanto que le fuesen pagados los dichos 
marauedis del dicho alcani;e,/ e lo pedia por testigo; de lo qual fueron testigos presentes los dichos 
Juan de Bon-/jorne e Pedro Ferrandes de Fenarejos e Juan Goni;ales de Viscaya, notario e escriuano 
publico./ E luego el dicho Sancho Goni;ales fiso juramento en Ias manos del dicho sennor vicario en 
forma deuida/ de derecho, que esta dicha cuenta que la avia dado e daua bien e leal e verdaderamen
te,/ e que en ella nin en parte della non avia fecho nin fasia fraude nin enganno nin cola/syon alguna 
contra la dicha yglesia, en quanta el sabia e entendia, asy en el rresi;ibo/ conmo en el gasto, pero que 
protestaua e protesto que si en algund tienpo a su notii;ia vinie-/se queen la dicha cuenta ouo algund 
yerro, asy en el rresi;ibo conmo en el gasto en la/ dicha yglesia, de lo desire aclarar dentro de teri;ero 
de la que a su notii;ia vieniese. Testigos los/ susodichos eJuan Goni;ales, notario./ Juan Goni;ales, no
tario (rUbrica). 

Doc. IV 

1498, Octubre 21, Alcaraz. 
Pedro S/Jnchez de Ampuero, visitador de/ arcedianazgo de Alcaraz, visita la iglesia de San Ignacio, 

mandando hacer inventario y tomando cuentas al mayordomo Juan de Otiel. 

Archivo Hist6rico Diocesano de Albacete. ALC 122. Idem 3120. Fols. 7r. 0 -8v. 0
. 

(fol. 7r. °)En la i;ibdad de Alcaras, veynte e vn dias del mes de otubre, anno del Sennor de mill 
e/ quatroi;ientos e noventa e ocho annos. Este dia el venerable sennor Pedro Sanches de Anpuero, 
ca-/nonigo en la yglesia de Sigueni;a, visitador general en este ari;edianadgo de Alcaras/ par el 
ari;obispo de Toledo, visito la yglesia parrochial de sennor Sant Inai;io, en la qual ay i;inco altares,/ 
visito cl corpus e areas corporales, crismeras, olio in firmorum, e la pita de bautizar, todas cosas/ spi
rituales, fallolo a buena guarda e custodia segund devia estar, en la qual ay vn benefii;io curado que 
posee/ e sirue el venerable sennor el bachiller Gari;ia de Grajal, vicario en este dicho ari;edianadgo 
por su/ rreuerendisimo Sennor. Ay otro benefii;io seruidero que posee e syrue Juan de Montiel. Ay 
otro benefii;io seruidero que posee/ Alonso de la Cavalleria. Ay vn prestamo anexo al ari;edianadgo 
de Alcaras./ Esto fecho, continuando su visitai;ion, el dicho sennor visitador mando fazer inventario 
de/ nuevo de todas las cosas e bienes de la dicha yglesia porque non avia inventario/ ninguno fecho, 
e es este que se sigue:/ Fomamentos e plata:/ Vna crus grande de plata dorada con vn crui;ifixo de 
bulto./ Dos calizes con sus patenas, las copas doradas./ Vn rrelicario de plata pequenito./ Vna custo
dia de plata que tiene enpenada Guiomar de Claramonte./ Tres aras./ Vn vestimento de seda azul con 
su i;enefa e alcarchofas de oro de lai;in./ Vna capa azul de seda buena con su i;enefa e capilla./ <Es de 
Vianos>. Otra capa de chamelote colorada con su i;enefa e capilla./ Otra capa de zarzahan vieja./ 
Otro vestimento de zarzahan viejo con estola y manipulo./ Otro vestimento rroto de seda morisca de 
lauores./ Vna cortina de seda buena./ Vn almatica rrota syn manga de zarzahan blanca y pardilla./ 
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Tres estolas de seda viejas./ Vn almohada de seda morisca para antepuerta del sagrario./ ifo/. 7v. j 
<vno destos vestimentos se dio/ al vicario de Arenas>. Seys vestimentos de lienc;o blancos con sus 
rrecabdos./ Dos colchas blancas, la vna se fizo dos./ Vn velin tenpli./ Seys pares de manteles .. Ay 

otros seys pares./ Tees cortinas de lieni;o viejas con orillas coloradas./ Vn arridel blanco con orillas 
azules viejo./ Otro arridel de seda viejo con orillas blancas, colorado./ Vn travesero viejo./ Tresca
misas de Nuestra Sennora. Ay otras dos./ <;;inco frontales de los altares viejos./ Otro rridel colorado 
todo viejo./ Vna sobrepelis vieja grande para el sacristan./ Vna palia pequena labrada con tres cruzes 
y vna jarra./ Libros:/ Vn misto de moldes./ Vn misal viejo de mano./ Vn manual de misas votivas vie
jo./ Vn evangelestero./ Vn salterio./ Vn ofl~erio santural e dominical e vn cuerpo de quinta rregla./ 
V n santural de letura e santuria que enpie~a en exalt~io santi cru~i/ e acaba en San Andres, de prima 
rregla./ Vn dominical de letura e canturia de quinta rregla./ Otro diminical que enpie~a en la 
Rresurre~ion, de quinta rregla./ Vnas ~inco storias de quinta rregla./ Otro santural que enpie~a en 
Sant Isidro de (tachado) <prima> rregla./ Otro santural de (tachado) <prima> rregla que enpie~a 
en Santa Barbara./ Otro libro en que estan los venites y enpie~a otro quaderno en San/ Gavriel arcan
gel./ Vn epistolero./ Vn sacramental de Valderas. Vn seltario (sic) viejo./ (jol. 8r. 0

) Dio e mostro el di
cho Juan de Otiel, mayordomo, aver/ gastado asy en i;era conmo en rreparo de las/ casas de la plai;a, 
e en otras cosas, segund mo-/stro por ystenso en su libro de gasto,/ mill e nouei;ientos e veynte e dos 
marauedis e medio. <1 mill DIIIIXII marauedis medio> ./Los quales quitos e descontados del dicho/ 
rrest;ibo, rresta por final alcan.;e/ al dicho Juan de Otiel, mayordomo, que/ le fase la dicha yglesia por 
~inco mill/ e trezientos e veynte marauedis. <v mill CCCXX marauedis> ./ Cargasele mas al dicho 
mayordomo la conpra/ deste presente anno de noventa e ocho que no en-/tra en esta dicha cuenta./ 
<son CLXV marauedis porque nose/ echaron mas de pena,/ cobrelos el vicario>. Cargasele mas al 
dicho mayordomo seys/ rreales que deuen Pedro Sanches de Bonjorne y el bachi-/ller Segura e Juan 
d'lsquerra, clerigos, que les echo/ el visitador el li~en~iado de Muros, para la dicha yglesia,/ de 
pcniteni;ia <CLXXXVI marauedis> .I <Trigo V fanegas,/ i;euada 1111 fanegas,/ Litigose sobreste pan 
e non/ se prouo que se deuya>. Cargasele mas al dicho mayordomo quatro/ fanegas de trigo (sic) e 
~inco de ~euada que ha de/ cobrar de Agustin de Bonjorne del rrento <le/ Cueua Negra de los annos 
pasados./ Cargasele mas al dicho mayordomo la rrenta/ del dicho hero de Cueua Negra del anno/ de 
ocho adelante, que la ha de cobrar de Pedro de/ Vianos./ Lo~ quales dichos marauedis del dicho 
alcan~e, et dicho sennor visitador condepno al/ dicho Juan de Otiel, mayordo1no, a quc los dee pa
gue o los gaste en las cosas/ nei;esarias a la dicha yglesia; al qual su mer~ed dexo por mayordomo pa
ra los annos/ venideros, con poder bastante para rres~ibir e cobrar e gastar, y exer-/~a el dicho ofii;io 
de mayordomo segund quel derecho se rrequiere. La qual dicha/ cuenta juro en forma que la daua 
buena e verdadera, syn fraude a la/ dicha yglesia. Estouieron presentes a la dicha cuenta el sennor 
bachiller/ Gari;ia de Grajal, cura de la dicha yglesia, e Pedro Sanches de Bonjorne, clerigo, e/ Alfonso 
de Alcala, e Alonso de Montiel, e Sancho Goni;ales de Montiel,/ perrochianos de la dicha yglesia./ E 
luego el dicho sennor visitador mando al dicho Juande Otiel, mayor-/domo de la dicha yglesia, que 
de los marauedis de la dicha yglesia conpre/ (jol. 8v. °) vn libro en blanco para escreuir los ninnos que 
se bautizaren en la dicha/ yglesia e sus madres e padres, e padrinos e madrinas; el qual/ conpre den
tro de quinse dias primeros syguientes, so pena de vn/ florin de oro para la fabrica de la clicha ygle
sia./ Pedro Sancius, canonicus sacius, visitador (rUbrica)./ Justus Martines, notarius apostolicus (rUbri
ca).I Ansele de descontar al dicho Juan d'Otiel de su alcani;e,/ dozientos e i;inco marauedis que dio al 
dicho sennor sennor (sic)/ visitador e notario de los derechos de la visitai;ion. <CCV marauedis> ./ 

Doc. V 

1502, Mayo 5, Alcaraz. 
Pedro Sanchez de Ampuero, visitador general de/ arcedianazgo de Alcaraz, visita la iglesia de San 

Ignacio, revisando et inventario y dando por buenas fas cuentas que yo tom6 anteriormente et vicario 
Garcia de Grajal. 

Archivo Hist6rico Diocesano de Albacete. ALC 122. lten 3120. Fols. 11 v. 0
- l 2r. 0 • 
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(fol. l lv. °) Sant Ynac;io./ En la c;ibdad de Alcaras, c;inco dias del mes de mayo, dia de la 
Ac;ension, anno de nasc;imiento/ del Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos annos. 
Este dia el rreuerendisimo sennor/ Pedro Sanches de Anpuero, visitador general c::n todo el 
~edianadgo de Alcaras, con el canpo de Montiel, e arc;iprestado de Quesada, por el muy rreueren
disimo sennor don fray Franc;isco Ximenes,/ por la diuina miserac;ion arc;obispo de la Santa Yglesia 
de Toledo, primado de las Espannas, el arc;ipreste,/ maior de Castilla e confirmante, visito la yglesia 
de San Ynac;io, la qual es bendita e non consagra-/da; en la qual ay c;inco altares adornados de las co
sas a ellos nec;esarias. Visito el corpus/ e aras corporates, crismeras e la pila de bautizar, todas cosas 
spirituales; lo qual fallo/ a buena guarda e so fiel custodia, segund deuia estar.J Esto fecho, continua
ron su visitac;ion, el dicho sennor visitador rrequirio el inventario de los/ bienes de la dicha yglesia e 
fallo anec;entado lo siguiente;/ Vna manga de seda verde e morada con vnos cordones/ amarillos./ Vn 
manto colorado con vnas c;intas cardenas con que se/ cubre la manga./ Otro manto verde con vnas 
c;intas engac;adas./ Vn peynador de lienc;o ver (sic) con c;intas negras con el abec;on de/ sarga negra la
brado./ Vna manga de camisa con vnas c;intas estiradas./ Vn antepuerta pequeona con vn angel./ Vn 
trauesero para comulgar labrado de seda./ Vn almayzal culebrado./ Vnas orillas verdes viejas e otras 
nuevas./ Vn almohada de seda vieja viada de seda colorada e bemia./ Vo rridel con vnas c;intas carde
nas anchas./ Otro rridel de orillas coloradas./ Vn ac;etre nuevo./ Vn rretablo nuevo./ Vna sauana para 
cobijallo./ Vna canpanilla de fazer senal./ Vna palea de lienc;o con vnas caras de carmesy de pelo./ Vn 
bautisterio de papel./ Vo frontal de seda negra con as (sic) letras blancas./ <Joi. 12r. ") Vna copa de pla
ta para custodia./ Vnas anpollas./ Vno (sic) c;etros de palo./ Esto fecho, continuando su visitac;ion el 
dicho sennor visitador, vido e rrequirio/ las cuentas de la di cha yglesia e fallo que rreuerendo sennor 
el bachiller Garcia/ de Grajal, (tachado) cura de la dicha yglesia, las auia tornado pocos dias avia,/ e 
las rrequirio e fallo las estar buenas, e por tales las aprouo e con-/firmo. Otrosy coofirmo al dicho 
Rrodrigo de Cardenas para que syrua la dicha/ maiordomia, e le dio poder bastante en nonbre de su 
rreuerendisima sennoria, para/ que pueda rrec;ebir e cobrar todos los bienes e limosnas de la dicha/ 
yglesia e los pueda gastar e destribuyr en lo mas vtil e pro-/uechoso e mas nesc;esario a la dicha ygle
sia, a consejo del dicho cura e/ perrochianos della./ Pedro Sancius, visitador (rlibrica).I Justus Marti
nes, notarius apostolicus (rUbrica). 

Doc. VI 

1502, Noviembre 8, Alcaraz. 
Garcia de Grajal, vicario General de Alcaraz y su arcedianazgo, toma cuentas a Juan de Otiel, ma

yordomo de la iglesia de San Ignacio. 

Archivo Hist6rico Diocesano de Albacete. ALC 122. Item 3120. Fols. Sv. 0 -llr. 0
• 

<Joi. Bv. ")En la noble e muy leal c;ibdad de Alcaras en diez y ocho dias del mes de/ novienbre, 
anno del nasc;imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e dos/ annos; este dia et 
venerable e discreto sennor el bachiller Garc;ia de Grajal, vicario/ general en esta dicha c;ibdad d' Al
caras e su arc;edianadgo por el rreuerendisimo sennor don fray/ Franc;isco Ximenes, arc;obispo de To
ledo e confirmante, en presenc;ia de mi Fernando Garc;ia, notario publico, e de los testigos que son 
escriptos, estando ende presentes Alonso de Llerena e Juan/ de Bonjorne, a Ferrando Alonso de To
ledo, perrochianos de la yglesia, de sennor Sany Y-/nac;io, tomo e rresc;ibio cuenta a Juan d'Otyel, 
maiordomo que al presente hera/ de la dicha yglesia de Sant Inacio, de todo el tyenpo que tomo la 
dicha maiordo-/mia fasta en dicho dia; la qual dicha cuenta dio en la manera syguiente:/ Cargo:/ Pri
meramente se le fiso cargo al dicho Juan/ d'Otiel de c;inco mill e trezientos e veynte marauedis/ del 
alcanc;e que se le fiso al die ho Juan d' Otyel el/ anno de noventa e ocho annos en la cuenta que le/ to
mo el sennor Pedro Sanches de Anpuero, visitador. <v mil CCCXX marauedis> ./ Yten mas se le fi
so cargo de la copia que cobra/ el dicho anno que tomo en dineros mill e/ treynta e quatro marauedis 
e media. <I mill XXXIIII medio> .I <Joi. 9r. ") Yten mas se le fiso cargo de treinta e c;inco/ fanegas e 
media de pan por mitad trigo e c;euada que/ ovo en la dicha copia del dicho anno de noventa e/ ocho 
annos; de las quales mostro que pago al sa-/cristan del dicho anno, quinze fanegas de pan por mitad/ 
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trigo e c;euada, ea la lunbraria seys fanegas de trigo;/ asy que quedan liquidas de trigo quatro fanegas 
e tres i;;elemines,/ e de c;euada diez fanegas e tres i;;elemines; el qual dicho pan/ se vendio, segund 
mostro, a sesenta marauedis la fanega de/ trigo, e a quarenta marauedis la fanega de la i;euada. Asy 
que monto todo/ el dicho pan vendido al dicho presc;io, seysc;ientos e se-/senta e c;inco marauedis. 
<DCLXV marauedis> ./ Yten mas se le fiso cargo de la copia del anno/ de noventa e nueve annos 
que ovo en dineros mill/ e c;iento e ochenta e seys marauedis. <1 mill CLXXXVI marauedis> ./ Yten 
mas se le fiso cargo de veynte e ocho/ fanegas e c;inco c;elemines de pan, por mitad trigo e c;euada,/ 
que ovo en la dicha copia el susodicho anno de lo que/ se le desconto que pago al sacristan del dicho 
anno, quinze/ fanegas de pan por mitad de trigo e c;euada, e a la lunbraria/ seys fanegas de trigo; asy 
que quedan liquidos para la dicha/ yglesia ocho c;elemines e medio de trigo e seys fanegas e ocho/ 
c;elemines e medio de c;euada; lo qual mostro que se vendio,/ el trigo a sesenta marauedis la fanega, e 
la c;euada a quarenta marauedis./ Asy que monta todo el dicho pan tresientos e nueve marauedis e 
medio. <CCCIX marauedis medio> ./ Yten mas se le fiso cargo de la copia de quinientos/ annos, que 
monto en dineros mill e tresientos e/ diez y seys marauedis. <I mill CCCXVI marauedis> ./ Yten mas 
se le fiso cargo de treynta e quatro fanegas/ e media de pan por mitad trigo e c;euada que ovo ell di
e ho anno de quinientos en la dicha copia, de lo qual se le/ desconto del sacristan quinze fanegas por 
mitad/ trtgo e c;euada, e de la lunbraria seys fanegas de trigo; asy/ que quedo liquido de trigo tres fa
negas e nueve c;elemines,/ e de c;euada nueve fanegas e nueve c;elemines, lo qual mostro/ que seven
dio a sesenta marauedis la fanega del trigo, e la fanega/ de la c;euada a quarenta marauedis; asy que 
monta todo el dicho/ pan vendido al dicho presc;io, seysc;ientos e quinze/ marauedis. <DCXV ma
rauedis> ./ <IIII mill XCI medio> .I (jol. 9v. °) Yten paresc;io por el libro de la cuenta que le/ estaua 
fecho cargo al dichojuan d'Otiel de c;inco fanegas/ de trigo e quatro fanegas de c;euada que auia de 
cobrar de/ Agostyn de Bonjorne del rrento de Cueva Negra;/ sobrel qual dicho pan se litigo ante juez/ 
conpetente, e no se provo deverles el dicho/ Agostyn de Bonjorne./ Yten mostro por su libro, el di
cho maiordomo,/ que cobro del rrento de Cueua Negra del anno/ de nuvenla e ocho, questa nonbra
do en el libro de la/ cuenta, diez y seys fanegas e tres c;clemines de c;euada, la/ qual se vcndio a qua
renta marauedis, que montan seys-/c;iento.s e c;inquenta marauedis. <DCL marauedis> ./ Yten mos
tro que rresc;ibio de Martin de Arenas, que/ deuia a la yglesia, mill e quinientos marauedis. <I mill D 
marauedis> ./ Yten rresc;ihio mas de vna casa que fue dada para/ la obra de la yglesia e se vendio por 
quinientus marauedis. <D> .I Yten mostro que rresc;ibio del bac;in quinientos marauedis. <D> .I 
Yten que rresc;ibio mas del texillo que se vendio,/ el qual mando la de Pedro Muros, setec;ientos e 
c;inquenta marauedis. <DCCL marauedis> .I Cargo de las limosnas de noventa e nueve annos:/ Pri
meramente mostro que rresc;ibido del alquile de las/ casas de la plac;a del dicho anno, y estando indi
/cada la rrenta della por el sennor vicario para/ Sant Inac;cio, mill e c;inquenta e vn marauedis. <I 
mill LI marauedis> ./ Yten que rresc;ibio de las horneras de tres fornos que en-/c;endieron en dia de 
fiestas CXXVII marauedis (tachado). <CCCVII marauedis> ./ Yten que rresc;ibio tres rreales de vna 
pena de/ vn onbre que enplumaron a la verguenc;a. <en marauedis> I Yten que rresc;ibio del c;epo 
de la yglesia del dicho anno,/ dosientos e veynte e c;inco marauedis. <CCXXV marauedis> .I Yten 
que rresc;ibio del bac;in que coje el dicho/ anno, quatroc;ientos e sesenta marauedis. <IIIILX maraue
dis> .I <v Mill DCCCLXV>./ (jol. JOr. °)Cargo de las limosnas del anno de mill e quinientos annos:/ 
Primeramente mostro que rresc;ibio del c;epo del dicho anno, c;iento e diez y seys marauedis. <CXVI 
marauedis> ./ Yten mostro que rresc;ibio del alquile de las casas/ de la plac;a devido el dicho anno 
mill e c;inquenta/ e vn marauedis. <I mill LI marauedis> ./ Yten mostro que rresc;ibio de limosna de 
Bartelome/ Diaz, c;ient marauedis. <c marauedis> ./ Asy que suman e montan los dichos marauedis/ 
de que se le haze cargo al dichojuan d'Otiel,/ maiordomo, diez y siete mill e quinientos/ e setenta e 
ocho marauedis. <xv mill DLXXVIII marauedis> ./ Descargo:/ Para en los quales dio en descargo lo 
siguiente:/ Primeramente dio e mostro que pago de sacar tres/ copias de tres annos XXIIII marauedis. 
<xXIIII marauedis> ./Masque dio al vesytador Pedro Sanches de Anpuero, de la/ cuenta pasada, 
dosientos e c;inco marauedis. <CCV marauedis> ./Mas de diez varas de naval para vn sobrepe-/lliz, 
que monto CCCLXX marauedis. <CCCLXX marauedis>.I Masque conpro vn libro para los bautis
mos por/ masque pago e gasto en c;iertas cosas menudas. <en marauedis>.I Asy en reparo de las 
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casas, coruno en teja para la dicha casa,/ que monto sesenta e ocho marauedis. <LXVIII maraue
dis> ./Mas que dio a Pedro Covo, carpfntero, del rretablo que/ fiso, i;;iento e setenta marauedis. 
<CLXX marauedis>.J Masque dio al dicho Pedro Covo para el dicho rretablo. <CCCLXXV ma
rauedis>.I Masque dio a Rrodrigo de Cardenas, cantero, por/ el estribo que fiso en la dicha yglesia, 
quatro mill e/ veynte marauedis. <IIII mill XX marauedis> ./Mas de vna estani;;ia e vn pie para poner 
la cruz,/ veynte e ocho marauedis. <XXVIll marauedis> ./Mas que dio de la fechura de la sobrepe
lliz, CC marauedis. <cc marauedis> ./Masque gasto para eni;ieni;;o al i;;irio pasqual/ e de i;;iertas co
sas para el monumento, XCV marauedis. <xcv marauedis> ./ <v mill DCLVII> .I (fol. 10 v. ~Mas 
que dio e pago al pyntor que pinto ell rretablo syete mill marauedis, segund que mostro por alvala de 
pago suya. <VII mill marauedis> ./ Mas de vna canpanilla que conpro, CLXX marauedis. <CLXX 
marauedis> .I Masque pago a Bartelome Diaz de dos annos de sa-/cristanias ochoi;ientos marauedis. 
<DCCC marauedis> ./Masque pago el anno de quinientos que se cunplio por/ Sant Miguel de qui
nientos e vno al sennor sa-/cristan, quatroi;ientos marauedis. <CCCC marauedis> ./Mas mostro por 
su libro que gasto en i;iertas/ cosas por menudo para la yglesia CCXXIX marauedis. <CCXXIX ma
rauedis> ./Masque conpro de i;era quatro libras el anno de no-/venta e nueue que costaron CXXXVI 
marauedb. <CXXXVI marauedis> ./Masque gasto en el adobo de Ins fierros de las ostyas/ dosientos 
marauedis. <cc marauedis> ./Masque pago de subsidio al anno de quinientos con l'adii;ion. <CIX 
marauedis> ./Mas que gasto en adobo de vna casulla e de la manga,/ dosientos e veynte e ocho ma
rauedis. <CCXXVIII marauedis> ./ Yten dio e mostro por su libro que gasto en i;iertas/ cosas por 
menudo de sogas e pagar el monumento/ deste dicho anno de quinientos, dosientos e i;inquenta/ e 
syete marauedis e medio. <CCLVII marauedis medio> ./ Yten que gasto en vn pleyto que trato por 
la yglesia,/ trezientos e noventa e vn marauedis e medio. <CCCXCI marauedis medio> ./<IX mill 
DCCCCXXI>.I Asy que suman e montan los dichos marauedis del dicho gasto/ quinze mill e qui
nientos e setenta e ocho marauedis. <xv mill DLX:XVIII marauedis> ./ <Alcani;e> Los quales di
chos quinse mill e quinientos e/ setenta e ocho marauedis quitos e descontados/ dt:: los marauedis dcl 
cargo print;ipal, fyncan/ que hazen descargo la dicha yglesia contra/ el dicho Juan d'Otyel, maiordo
mo, por/ dos mill marauedis. <n mill marauedis>.! (fol. Jlr. °)En los quales dichos marauedis de 
alcani;e el dicho sennor vicario condepno/ al dichoJuan d'Otyel a que los de y pague a la dicha ygle
sia de/ Sant Inai;io, a Rrodrigo de Cardenas, maiordomo nuc:uo, en su/ nonbre; el qual sennalaron 
por maiordomo los dichos perrochianos e Juan/ Sanches de Montiel, benefii;iado en la dicha yglesia 
de Sant Inai;io;/ eel dicho sennor Vicario lo confinno e le fiso cargo que cobre los/ dichos marauedis 
del dicho alcani;e, al qual su meri;ed del dicho sennor vicario dixo que/ le daua e le dio poder para 
rrecabdar e rrest;ibir los bienes e e rrentas/ de la dicha yglesia e los gastar segund derecho e vso e cos
tunbre;/ e mando al dicho Juan d'Otiel, maiordomo vyejo, que de y pague los dichos/ dos mill ma
rauedis de oy en nueve dias primeros syguientes; la qual/ dicha cuenta juro en forma de derecho el 
dichoJuan d'Otiel que la daua e dio/ buena e leal e verdadera, syn fraude nin colasion alguno, e que/ 
sy algund fraude syntyese o supiese que auia en ella, que dentro/ de quinze dias primeros syguientes 
lo diria y aclararia antel dicho/ seonor vicario. Testigos que fueron presentes, los dichos 
perrochianos/ e Juan de Dos Barrios, e Juan Sanches de c;;amora, vei;inos de la dicha i;ibdad de Al
/caras, e yo el dicho Fernando Gari;ia, notario./ Yten, quedo quel dicho maiordomo nuevo ha de co
brar la copia deste/ presente anno de quinientos e vn annos./ Yten, ha de cobrar mas el dicho mayor
domo nuevo, todo el anno que/ deven del rrento de las casas de la plai;a, desde Sant Juan de quinien
tos e/ vno, que se acaba por Sant Juan de quinientos e dos, e dende ay sub-/i;esiuamente todo el tiem
po de su maiordoroia./ <Pagolo Rrodrigo de/ Cardenas>. Asele de descontar e tomar en cuenta al 
dicho roaiordomo viejo/ vn rreal que dio de la cuenta a mi Fernando Gari;ia notario .I Queda que el 
mayordomo nuevo cobre el pan i rrento de Cueva/ Negra deste anno de I mill DI annos./ Gari;ia Gra
jal in bachalarius (rUbrica). Fernando Gari;ia, notario apostolico (rUbrica). 
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Doc. VII 

1504, Abril 19, Alcaraz. 
Juan Garcfa de Villalpando, visitador general de Alcaraz y su arcedianazgo, visita la iglesia de San 

Ignacio, requiriendo el inventario de la misma, tomando cuentas al mayordomo Rodrigo de COrdenas y 
dando por bueno el nombramiento de Juan de Bonjorne en ese cargo. 

Archivo Hist6rico Diocesano de Albacete. ALC 122. Item 3120. Fols. 12v. 0 -16r. 0 • 

(fol. 12v. "') En la noble c;ibdad de Alcaraz en dezinueve dias del mes de abril, anno/ del 
nac;imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos e quatro annos.I Este dia el rreue
rendo sennor Juan Garc;ia de Villalpando, benefic;ciado en la Santa/ Yglesia de Toledo, visitador ge
neral en la noble c;ibdad de Alcaras e en todo su/ arc;edianadgo, (tachado) con el an;iprestadgo de 
Quesada, por el rreuerendisimo sennor don/ fray Franc;isco Ximenes, por la devina prouidenc;ia 
arc;obispo de Toledo, primado/ de las Espannas, chanc;iller maior de Castilla, vesito la yglesia perro
/chial de Sant Inac;io desta dicha c;ibdad. Primeramente el Santisymo/ Sacramento del Corpus Christi, 
e fallo que estaua en vna caxa de plata, en/ buena e dec;ente costodia; e en otra caxa de plata vna rre
lica, e vido las/ crismeras e non tenian olio nin crisma, e mando que se proueyese, las quales/ heran 
d'estanno e estauan en buena guarda, e ardia continuamente/ la lanpara del Corpus Christi, e fallo las 
aras e pila de baotizar sanas/ e buenas; fallo por cura de la dicha yglesia al bachiller Garc;ia de Grajal/ 
que rresydia personalmente, e dos benefic;ios seruideros, el vno que es de/ Juan Sanches de Montiel, 
el qual seruie personalmente, eel otro que es de mosen/ Martin de Gurrea, el qual syrue por el Diego 
de Syles; ay otro prestamo que es/ (tachado) del arc;ediano./ E esto fecho, continuando su visitac;ion, 
el dicho sennor vesitador rrequi-/rio el ynventario de la plata e hornamentos e libros de la dicha 
yglesia,/ e porque fallo algunas cosas rrotas e viejas, mando faser ynventario/ de nuevo de todas las 
cosas e bienes de la dicha yglesia, el qual dicho yn-/ventario es este que se sygue:/ Hornamentos e 
plata:/ Vna crus de plata grande dorada con vn cruc;efixo de/ bulto./ Dos calis con sus patenas de pla
ta, las copas doradas./ Vn rrelicario de plata pequennyto./ Vna costodia de plata sobredorada./ Tres 
aras./ Vn vestimento de seda azul con su c;anefa e al-/ cachofas de oro de bac;in./ Vna capa asul de se
da buena con su c;anefa/ e capilla./ Otra capa de Zarsahan vieja./ <El manipulo p-/ereseyo>. Otro 
vestimento de sarzahan viejo con estola e manipulo./ Otro vestimento rroto de seda morisca de lauo
res./ (jol. 13r. ~ Vna cortina de seda buena./ Vna almatica rrota syn manga de sarzahan blanca/ e par
dilla./ Tres estolas de seda viejas./ <Ojo>. Vna almohada de seda morisca para antepuerta dell sa
grario./ «;;inco vestimentos de lienc;o blancos con sus rrecaudos. <Los dos dellos se/ an 
rrenovado> ./ Dos colchas blancas, la vna se fiso dos./ Vn velin tenpli./ Doze pares de manteles./ 
<ojo>. Tres cortinas de lienc;o viejas con orillas coloradas./ Vn arridel blanco con orillas azules, 
viejo./ Otro arridel de seda viejo con orillas blancas, colorado./ Vn travesero viejo./ <;;inco camisas 
de Nuestra sennora./ Cinco frontales de los altares viejos./ Otro rridel colorado todo viejo./ <Fizose 
dos para los/ ninnos>. Vna sobrepellis vieja grande para el sacristan./ Vna palia pequenna labrada 
con tres cruzes./ Vna manga de seda verde morada con vnos cordones/ amarillos./ <o;o>. Vn man
ta colorado con vnas c;intas cardenas/ con que se cobre la manga./ Otro manto verde con vnas c;intas 
engarc;adas./ <vendiose>. Vn peynador de lienc;o con c;intas negras de/ cabec;on labrado con sirgo 
negro./ <Ojo>. Vna manga de camisa con vnas c;intas esca-/c;adas./ Vn antepuerta pequenna con vn 
angel./ Vn treuesero para comulgar labrado de seda./ Vn almayzal culebrado./ Vnas orillas verdes 
viejas e otras nuevas./ Vna almohada vieja viada de seda colo-/rada e blanca./ Vn rridel con vnas 
c;intas anchas cardenas./ Vn ac;etre nuevo./ (jol. 13v. °} Vn rretablo nuevo./ Vna para cobijallo./ <o
jo>. Vn almayzal como c;enidor morisco nuevo./ <ojo>. Vn almohada de Olanda labrada de oro e 
seda/ con vn escudo de vna venera en medio./ <Ojo> Vn fintero delgado labrado con c;intas colora
/das c;ercado alrrededor ./ Tres pannos para dar las pas./ Vn alua./ <Diose a la candelera/ por su sala
rio>. Vn manto de bruneta./ Vna saya violada con trepas de terc;iopelo./ Vna guarnic;ion de seda de 
Damasco verde fecha trepas./ Vna sayea de panno colorada./ Seys pares de corporates./ <;;inco toca
dos de seda e otros c;inco pequennos./ Tres varas de c;inta colorada./ Vna canpanilla de faser senal./ 
Vna palia de Henc;o con vna crus de carmesy de/ pelo./ Vn baotisterio de papel./ Vn frontal de sarga 
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negra con tetras blancas./ Vnas anpollas./ Vo c;etro de palo./ Llbros:/ Vn misto de molde./ Vo misal 
viejo de mano./ Vn manual de misas votiuas viejo./ Vn evangilistero./ Vo salterio./ Vn ofic;erio santu
ral e dominical en vn cuer-/po de qiuinta rreglia./ Vn santural de k:tura e l:antoria que enpiec;a/ en 

exaltac;io santi cruc;i e acaba en Sant Andres, de/ prima rregla./ (jol. 14r. °) Vn dominical de letura e 
cantoria de prima rregla./ Vnas c;inco estorias de quinta rregla./ Otro santoral que enpiec;a en Sant 
Esydro en prima rregla./ Otro dominical que enpieza en la rresurrec;io de quinta rregla./ Otro santo
ral de prima rregla que enpiec;a en Santa/ Barbara./ Otro Iibro en qu'estan los venites y enpiec;a otro/ 
quademo en San Grauiel arcangel./ Vn espistolero./ Vn sacramental de Valderas./ Vn saltero viejo./ 
Canpanas:/ <Del fizose la u-/na para echar/ en ellos qui-/lon>. En la torre tres canpanas./ Vna can
panilla de altar./ Vn in<;ensario de aluto./ Vna crus de luto./ <No hay>. Vn a<;etre (tachado).I <No 
son mas de/ dos>. Tres pares de portapazes de palo e de gason./ Dos lanparas./ Vn pie de crus con 
dos <;etrales de madera./ <Esta dos vezes>. Vn par de anpollas d'estanno./ Posesiones:/ Tiene la 
yglesia vna casa en que mora la lunbraria/ terrena e camara./ Posesiones de los benefi<;iados/ curas:/ 
Vnas casa en esta dicha <;ibdad que son a linde/ de casas de Juan de Rreolid, sobre el adarue./ Vn pa
rralejo con vna ha<;a e <;iertos pies de oliuas/ que es en el paso que dizen en Casa Blanca, que ha por/ 
linderos de la vna parte ha<;a de Juan de Pastrana,/ que hera de herederos de Juan de Bustamante./ 
<Joi. 14v. °) Posesyones de todos los benefii;iados:/ Vna casa que tiene Ysabel, criada de Gregorio de 
Bustamante,/ que solia ser de Juan de Segura, en la qual tienen todos/ tres benefii;ios, i;iento e dies 
marauedis de i;ense; son a/ linde de casas de Diego deJordana, e de la otra parte la/ gotera e las calles 
pullicas./ Vna vinna en Matallana despoblada, a linde/ de vinna de Juan Delgado, e de la otra parte 
vna vinna/ de los frayles./ En Valai;ote tienen vna (tachado) <casa> derrocada e i;iertas/ tierras de 
pan leuar./ Tienen los dichos benefi<;iados en vna vinna que/ tiene Juan d'Arenas en Casa Blanca 
<;iento e quarenta/ marauedis ynfiteosyn./ La fabrica de la yglesia:/ Tiene la dicha yglesia despues de 
los dias de la mujer/ que fue de Pedro Navarrete, porque quedo por vsofrutuaria/ por su vida vn here
damiento de casas e vinnas e/ tierras, base de (tachado) saber los hienes muebles e rrayzes, en las Que
xolas./ Tiene las la dicha yglesia vn hero de pan leuar/ en el Quintanarejo de Torre Blanquilla, ai;erca 
de/ c;euillas, que se dize agora Villapalai;ios, e sc/ llama agora Cueua Negra; base de arrendar e 
cobrar/ la rrenta. <Ojo> .I Esto continuando el dicho sennor vesitador su vesytai;ion, fallo que 
hera/ mayordomo de la dicha yglesia Rrodrigo de Cardenas, del qual su men,;ed tomo/ cuenta, ansy 
de lo que auia rre\:ebido en nonbre de la dicha yglesia/ conmo de lo que auia gastado; la qual tomo en 
la forma syguiente/ de los annos de noventa e vno e noventa e dose noventa e tres annos:/ Cargo:/ 
Primeramente que se fizo cargo de dos mill/ que fue alcani;ado Juan de Otiel, mayordomo/ pasado. 
<II mill>./ <Joi. 15r. °)Masse le fiso al dicho maiordomo que/ cobro del rrento de las casas de la 
plai;a del anno/ de quinientos e vno e quinientos e dos, que se cunpliopor/ el diade Sant Juan de qui
nientos e tres, dos mill e do-/zientos marauedis. <II mill CC marauedis> ./ Masse le fiso cargo que 
cobro del anno pasado de/ quinientos e tres, quatro<;ientos e quarenta marauedis de la casa/ de la 
plai;a que se comeni;o desde Sant Juan de quinientos e/ tres e despues aca; no se puede cobrar porque 
se/ ban opuesto vnos patrones del cabildo de/ Santiago, que dizen que les pertenei;en e non esta/ de
terminado. <CCCCXL> ./ <xn fanegas trigo,/ XII fanegas i;euada>. Masse le fiso de cargo de mill 
e seysi;ientos/ c trcse marauedis de veyntc c quatro fancgas de pan por/ meytad de la copia del anno 
de quinientos e vno. <I mill DCXIII marauedis> ./ <x fanegas VI i;elemines trigo,/ X fanegas VI 
i;elemines i;euada>. Mas se le fizo de cargo mill e trezientos e/ veynte e quatro marauedis e veynte 
vna fanegas de pan/ por meytad de la copia del anno de quinientos e dos. <I mill CCCXIIII maraue

dis> ./ <XIII fanegas I i;elemin trigo,/ XIII fanegas I i;elemin <;euada>. Mas se le fiso cargo de mill e 

quinientos e treynta/ e quatro marauedis e medio e de veynte e seys fanegas e dos/ i;elemines de pan 

por meytad de quinientos e tres/ annos. <I mill DXXXIIII marauedis> ./ <xxxv fanegas VII 

i;elemines trigo,/ XXXV fanegas VII c;elemines (sic)>. Masse le fiso cargo de mill e quatroi;ientos e 

sesenta marauedis/ de la limosna del <;epo e del bat;; in de todo este/ die ho tienpo fas ta oy. <I mill CC

CCLX marauedis> ./Masse le cargan tresientos e quinse marauedis/ e de seys fanegas de i;euada e fa

nega e media de trigo/ que rre<;ibio de la rrenta de Cueua Negra el anno de/ quinientos. <CCCXV 

marauedis> ./ Mas se le cargan quatroi;ientos e quarenta marauedis/ del rrento del dicho hero del 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1995, #37.



155 

anno de quinientos e dos,/vendido a laprematica. <cCCCXL>.J Masse le fiso cargo de dozientos e 
seys/ marauedis e medio, de dos fanegas e syete i;elemines que vendio/ el anno de quinientos e vno a 
ochenta la fanega. <CCVI marauedis> ./ (fol. 15v. °} Mas se le fizieron cargo de mill e t;iento e/ 
ochenta e tres marauedis e medio de veynte fanegas e syete/ t;elemines de i;euada que vendio t;iertos 
prei;ios se-/gund el tienpo ./ Ansy que monta el dicho cargo que se fase/ al die ho Rrodrigo de Carde
nas, mayordomo, en la/ manera que dicha es, dies mill e setei;ientos/ e desiseys marauedis e medio, e 
treynta e c;inco (tachado)I fanegas e syete c;elemines de trigo e treynta e c;inco/ fanegas e syete 
t;elemines de i;euada. <x mill DCCXVI marauedis medio./ Trigo XXXV fanegas VII i;elemines,/ 
r;euada XXXV fanegas VII r;elemines> .I Descargo:/ <Trigo XXXV fanegas VII r;elemines,/ r;euada 
XXXV fanegas VII r;elemines> ./ Primeramente se le descargan las dichas treynta I e r;inco fanegas e 
syete r;elemines de trigo e treynta e/ r;inco fanegas e syete r;elemines de r;euada que dio e gasto/ en sa
lario de los sacristanes fasta Sant/ Miguel pasado de quinientos e tres; e mas dell salario de la lunbra
ria fasta la Nauidad/ que paso de quinientos e tres annos; y el rresto ven-/dio e se le cargo en la mane
ra que dicha es a dinero./ (tachado).I Masse le descargan syete mill (tachado) <ocho>i;:ientos/ e 
veynte marauedis que gasto ansy en dar mill e ocho-/r;ientos e r;inquenta e seys marauedis que dio al 
canpane-/ro para en parte de pago de vna canpana nueva/ que se fiso, e en pagar al sacristan fasta el/ 
dia de Sant Miguel pasado, como en el/ adobo de la costodia e faser vn fener;i de la/ yglesia en los ar
cos del portal; e en enr;ienr;o/ e en el rretejar de la yglesia conmo en otras/ cosas por menudo que 
parer;ieron por su libro./ Va entre rrenglones donde dize ocho, estando/ donde dice nove, vala. 
<VII mill DCCCXX marauedis>.I Masse le descargan de la obra que fiso en la (tachado)/ esquina de 
la yglesia, en el fener;i que fiso, quinientos marauedis. <D> .I Masse le decargaron seysr;ientos ma
rauedis que/ dieron a Villoldo ea Flores, pintor, para acabar/ de pagar el pintar del rretablo./ <DCX
XII./ VIII mill DCCCCXLII> .I (fol. 16r. °)Masse le descargaron seysr;ientos e sesenta/ marauedis (ta
chado) porque estaua enpennada la costodia. <DCLX marauedis>.I Asy que quitos e descontados 
de los dichos/ de los dichos (sic) dies mill e seyst;ientos/ e deZiseys marauedis e medio quel dicho 
maiordomo/ fue alcant;ado de pan e dineros, los dichos/ nueve mill e seyst;ientos e dos maraucdis/ 
del dicho gasto fue alcant;ado de final/ alcani;;e por mill e i;;iento e catorse/ marauedis e medio. <I 
mill CXIV marauedis medio>.I E luego su men;ed condeno al dicho Rrodrigo de Cardenas en los di
chos mill e t;iento/ e catorse marauedis e medio c le mando que los diese e entrcgase a la dicha yglesia 
dentro/ de nueve dias primeros syguientes que le fuesen demandados. E lucgo el/ dicho Rrodrigo de 
Cardenas, maiordomo dixo que rrei;;ebia senia, la qual dicha/ cuenta se tomo en preseni;;ia del bachi
ller Gari;;ia de Grajal, cura de la dicha/ yglesia, e Juan Sanches de Montiel, benefir;iados de la dicha 
yglesia; e Diego de/ Sotomaior, e Sancho Goni;;ales de Montiel, perrochianos, nonbraron e 
senalaron/ por maiordomo a Juan de Bonjorne, e su meri;;ed lo ai;;ebto e le man do/ que tomase la di
e ha maiordomia so pena d'excomunion./ Otrosy el dicho sennor vesytador mando al dicho maior
domo que non/ gaste marauedis nin granos de la dicha yglesia syn lii;;eni;;ia de su rreuerendisima/ sen
noria o suya en su nonbre con aperi;;ibimiento, que sy los gastare/ que non le seran rrei;;ebidos en 
cuenta. Fecho veynte e seys dias dell mes de abril de mill e quinientos e quatro annos./ Juan Gari;;ia 
de Villalpando, visitador (rUbrica). Frani;;isco Lopes, notario apostolico (rUbrica). Masse le an de des
cargar al dicho Rrodrigo de Cardenas,) maiordomo, dozientos e i;;inco marauedis que pago de lave
/sytar;ion al sennor vesytador e notario. <CCV marauedis>. 

Doc. VIII 

1505, Agosto JO, Alcaraz. 
Gundisalvo de Castro, visitador en el arcedianazgo de Alcaraz, visita la iglesia de San Ignacio, revi

sando el inventario, tomando cuentas al mayordomo Juan de Bonjorne y nombrando para ese cargo a 
Crist6bal de Padilla. 

Archivo Hist6rico Diocesano de Albacete. ALC 122. Item 3120. Fols. 16v. 0 -18r. 0 • 

(fol. 16v. °)En la r;ibdad de Alcaraz, dies dias de mes de agosto de mill e quinientos e/ r;inco an
nos, el rreuerendo sennor Gundisaluo de Castro, visytador general en los/ an;edianadgos de Alcaraz 
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e Talavera con el a~iprestadgo de Cac;orla/ e Quesada, e la vicaria de la villa de la Puebla de Alcoc;er 
por el rreuerendisymo/ sennor don frey Franc;isco Ximenes, por la grac;ia de Dios an;obispo de/ Tole
do, primado de las Espannas, chanfi;iller maior de Castilla e confirmante,/ visyto la yglesia del sennor 
Sant lnasio de la dicha c;ibdad;/ princ;ipalmente visyto el Santo Sacramento, al qual fallo en vn rreli
/cario de plata pequenno; otrosy visyto e vido las crismeras e/ olio en fll1llorun, e la pila del bautizar, 
e rreveyo e vido la plata e hornamentos e libros par vn ynventario que dellos fuel fecho par el visy
tador Juan Garc;ia de Villanpando; e ademas de/ lo contenido en el dicho ynventario, hallo lo sy
guiente: Primeramente/ vna camisa de Bretanna que dio la del Garc;ia de Arenas./ Vn Annus Dey que 
pagaran hasta rreal e medio./ Vna rrida de syete canpanillas, dyola Padylla./ Vn alhamar listado a los 
pies del altar maior./ Vn par de manteles./ Vn frutero e vna saya verde a medio traher./ E despues de 
lo susodicho, en la dicha \'.ibdad en catorze dias del dicho mes e/ anno, el dicho sennor visytador, 
continuando su visyta\'.ion, tomo/ cuenta aJuan de Bonjorne, maiordomo de la dicha yglesia. La qual 
cuenta pa-/res\'.e que le fue encargada por Juan Gar\'.ia de Villalpando, visytador/ a':ltepasado, e fue 
en dies e nueve dias del mes de abril de/ quinientos e quatro annos en que pares\'.e quel dicho maior
domo es a cargo en/ este dicho tienpo de los marauedis syguientes: Primeramente fueron/ presentes 
a la dicha cuenta el bachiller Grajal, cura de la dicha yglesia,/ e Hernando de Chinchilla, e Pedro de 
Sisante, e Hernando Alonso de Toledo,/ e Pasqual de la Torre, ve\'.inos de la dicha \'.ibdad, perrochia
nos de la dicha yglesia./ Primeramente:/ Se haze cargo al dicho maiordomo de nueve\'.ientos/ e nueve 
marauedis e medio por rrazon del alcan\'.e que/ fue fecho al maiordomo antepasado. <DCCCCIX 
marauedis media>./ (jot. 17r. j Masse le fiw cargo al dicho maiordomo de mill e treinta/ e syete 
marauedis por rrazon de la parte que a la dicha/ yglesia cupo en las rrentas de corderos e apre-
1\'.iaduras del anno de quinientos e quatro annos,/ segund pares\'.e e consta por la conpra que dello/ 
mostro firmada Juan Gon\'.ales, escriuano de rrentas. <I mill XXXVII marauedis> ./ Mas se le fizo 
cargo al dicho maiordomo de mill e quatro\'.ientos/ e tres marauedis por rrazon del ba\'.in e \'.epo, e de 
dos/ fanegas de i;euada, \'.iertos marauedis que mando Catalina de Busta-/mante a Ja dicha yglesia, e 
por rrazon de na saya que de-/via la oxpei;iada? e por rrazon de vna penna que fue apli-/cada a la di
cha yglesia de Juan de To\'.ar, que fueron dies/ rreales. Asy que suman los dichos mill e quattO\'.ientos 
e tres/ marauedis e media segund sirue en vn memorial donde/ el dicho maiordomo los dio por co
brados, que queda sennalado/ de mi el notario. <I mill XLIII medio> ./Masse le fazen cargo al dicho 
maiordomo de \'.ien marauedis/ pur rrazon de vna penna que por el visytador pasado, apli-/cada a la 
dicha yglesia, que los pasase el dicho bachiller Grajal. <c> ./ Asy que son los marauedis, de que el 
dicho maiordomo se haze/ cargo, para los capitulos susodichos,/ tres mill e noventa marauedis. 
<Cargo:/ III mill XC marauedis> ./Ha en descargo, de los quales dichos marauedis el dicho/ maior
domo diso aver pagado e gastado en cosas, a la/ dicha yglesia ne\'.esarias, asy en pagar al sacristan/ los 
dineros que le da la yglesia, con vna fanega de trigo/ e de \'.euada por mitad, que le dio a dinero, con
mo de/ i;ierto rreparo queen la dicha yglesia fyzo/ segund sirue en vn escripto donde lo dio por/ gas
tado, queda sennalado de mi el notario que/ suma por mi sumado mill e seys\'.ien-/tos e quinze ma

rauedis e media. <Descargo:/ I mill DCXV medio>.J Descargaronsele mas aver del derecho e 
salario/ del sennor visytador e del notario. <ccv> ./ (jol. 17v. j <Alcan\'.e,/ pago Juan de Bonjor
ne>. Asy que sacada data del rre\'.ebra, fynca que deve/ el dicho maiordomo a la dicha yglesia de fy
nal alcan\'.e/ por mill e dozientos e sesenta e nueve marauedis/ e media, en los quales el dicho sennor 
visytador condeno al/ dicho maiordomo que los de e pague a la dicha yglesia,/ de oy en nueve dias 
primeros syguientes. <(tachado)> .I (tachado)I Nose hizo cargo nin descargo del pan de la copia que 

a la dicha/ yglesia cupo el anno de quinientos e quatro annos, porque con ellas/ pagaron al sacristan 

el derecho del dicho anno, porque fueron catorze fanegas;/ e el dicho sacristan tiene de derecho 

quinze fanegas de pan por mitad;/ asy que con ellas e con vna fanega de pan por mitad quel dicho 

maiordomo dio/ averle prestado en dinero al dicho sacristan, queda pagado el dicho anno./ Asy dada 
la dicha cuenta por el dicho maiordomo, tomada e rrei;ibi-/da por el dicho sennor visytador, e pre

sentaron a los dichos bachiller/ e buenos onbres sy en la dicha cuenta sentyan algun enganno [o]/ 

fraude o encuvierta, que lo digan que lo desagrauiarian disien-/doselo; los quales dixeron que non 

syenten ningun enganno/ en la dicha cuenta./ Non entran en esta cuenta \'.ien marauedis que deve/ 
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Juan Sanches de Montiell, benefic;iado de la dicha yglesia; los quales dichos/ marauedis deve por rra
zon de vna pena quel dicho visytador/ pasado le quito e los aplico a la dicha yglesia, que los cobre 
dell el maiordomo que viniere./ Luego el dicho sennor visytador mando a los dichos bachiller e bue
nos onbres/ que le nonbren vn buen onbre bueno abonado con costo pertenesc;iente para/ la dicha 
(tachado) maiordomia, que le poma por maiordomo della; los quales le nonbraron/ portal persona a 
Christoval de Padilla, platero, vec;ino de la dicha c;ibdad,/ perrochiano de la dicha yglesia./ Luego el 
dicho sennor visytador encargo la dicha maiordomia de la dicha/ yglesia de sennor Sany Inac;io al di
cho Christoval de Padilla,/ platero, e tomo e rrec;ebio del juramento en forma de derecho, so/ cargo 
del qual le encargo que bien e fyel e verdaderamente?/ vse del dicho ofic;io de maiordomo de la dicha 
yglesia, e para que donde/ <fol. 18r. °) viere su danno de la dicha yglesia, se le arriedre e donde viere 
su provecho se le allegue. El dicho Christoval lo juro, asy el dicho sennor visytador le dio/ poder 
conplido para vsar del dicho ofic;io e para aver e cobrar de qual-/quier frutos qualquier contia de pan 
e marauedis, e otras qualesquier cosas que le son devidas, e confirmo./ Mando el dicho sennor visy
tador al dicho maiordomo que se junte con el dicho/ cura e entre anbos miren las cosas de la dicha 
yglesia, e aquellas/ que les paresc;iere las vendan en el almoneda, e los marauedis que dellas de/ hizie
ren los aplique a prouecho de la dicha yglesia./ Gundisalus Castri (rUbrica).I Peres, apostolico notario 

(rUbrica). 

Doc. IX 

1507, Diciembre 4, Alcaraz. 
Luis de Castillo, visitador en el arcedianazgo de Alcaraz, visita la iglesia de San Ignacio, revisa el 

inventario, tomando cuentas al mayordomo Crist6bal de Padilla y corrobor6ndole en el cargo. 

Archivo Hist6rico Diocesano de Albacete. ALC 122. Iten 3120. Fols. 18r. 0 -19v. 0
• 

<fol. 18r. °)En la muy noble c;ybdad de Alcaraz, veynte y quatro dyas dell mes de dyzyenbre, an
no del nasymyento del Nuestro Salvador/ Yhesuchrysto de myl e quynyentos y syete annos. Este dy· 
cho dya/ el rreuerendo sennor bachyller Luys de Castyllo, vysytador general/ en lo espyrytual e ten
poral en todo el arcedyanazgo de/ Alcaras e ac;ypreztasgo de Quesada, por el rreuerendysymo/ sen
nor don frey Franc;ysco Xymenez, por la dyvyna myserac;yon,/ cardenal d'Espanna, ar\'.obyspo de 
Toledo, prymado/ de las Espannas, chanc;yller mayor de Castylla cun my/ sennor, vysyto la ylesya 
(sic) perrochyal de sennor Sant Y-/nac;yo de esta dycha c;ybdad. Prymeramente vysyto/ el querpo de 
Nuestro Sennor Yhesuchrysto e fallo que"stava/ en vna quaxeta de plata, yen ota (sic) caxeta c;yer-/tas 
rrelyquyas, e ansy mesmo vysyto las aras y cor-/porales, crysmeras y olyo yn fyrmorun, e pyla de/ 
bautyzar; e lo fallo todo a muy buena guarda e/ custodya; en la qua! ylesya ay c;ynco altares ador
/nados de todas las cosas a ellos pertenesc;yentes;/ e ay vn benefyt;yo qurado, poseelo el bachyller 
Garc;ya de/ Gragales, syrvelo personalmente, vale quatro myl marauedys/ e no syrvyendolo <nova

le nada>. Ay otro benefy~uo servydero, poseelo Martyn de/ Yurrea, vale otro tanto. Ay vna 
capellanya/ (fol. 18v. °) que la posee Fernando de Avyles, vale tres myl marauedys, poco mas o me
nos./ Esto fecho, contynuando su vysytac;yon el dycho sennor vy-/sytador rreveyo el ynventaryo de 
la dycha yglesya e fa-/llo acrescentados los byenes syguyentes;/ Prymeramente dos pares de mante
les./ Mas vna camysa de Nuestra Sennora./ Mas vn coral de muchos gagos./ Mas dos pannos nuevos 
labrados para la pas./ Mas vn tintero bueno labrado./ Mas otro panno para la pas./ Mas otro panno pa
ra con que se lava el preste las manos/ en el altar, labrado./ <vendiose>. Mas vn bryal colorado con 
trepas de terc;yopelo negro./ Mas otro bryal de gamelote blanco con trepas./ Mas vn brevyaryo de 
molde con vnas qubyertas ne-/gras./ Mas vn manual de mysas botyvas de pargamyno/ qubyerto de 
colorado./ Esto fecho, el (sic) contynuando el sennor vysytador su vy-/sytac;yon, fallo por mayordo
mo de la dycha yglesya a/ Chrystoval Padylla, platero, del qual su merc;ed tomo quen-/ta, ansy de lo 
que avya rresc;ebydo en nonbre de la dycha/ ylesya, como de lo que avya gastado; la qua! touo/ en la 
fonna syguyente:/ (fol. 19r. °) Mas se le descarga al dycho/ mayordomo dozyentos y c;ynco ma
rauedys de/ los derechos del sennor vysy-/tador e su notaryo. <CCV> .I Mas cargo:/ Fazese cargo al 
dycho/ mayordomo de quynyentos y ochen-/ta y ocho marauedis de la rresta/ del pan que de la 
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rresta de/ las copyas avya rresc;eby-/do; por quanto avyendo paga-/do sacrystanes y lunbraryas/ de 
todo el dycho tyenpo, no queda-/va mas pan en su poder de/ todo el dycho tyenpo; ansy/ que se le 
faze descargo de/ todas tres copyas de todo/ el dycho cyenpu. <DLCCCVIII> .I Mas sc le faze cargo 
al dy-/cho mayordomo de c;yento y veynte marauedys/ de vna arrova de lana pryeta/ que dio Yoes de 
Mesa. <cxx> .I Ansy que sacado cargo de descargo,/ segun queen las partydas de su-/so escrytas, 
paresc;e queda la/ la dycha ylesya devyendo al/ dycho mayordomo de fynal alcance/ quatroc;yentos y 
doze marauedis. <ccccxn> .I Esto fecho, el sennor vysytador dyxo al rreuerendo sennor/ Graga
les, que estuvo a la dycha quenta en non-/bre de la dycha ylesya e perrochyanos,/ que le nonbren ma
yordomo; el qual le/ sennalo al dicho Chrystoual de Padylla por/ persona abyle y sufyc;iente. El dy
cho sennor/ vysytador le encargo la dycha mayordomya e le/ tomo guramento, que lo vsara byen y 
fielmente;/ al qual dyo poder para cobrar qualesquyer/ cosas que a la dycha ylesya pertenesyere,/ 
ansy de pan como de dyneros./ (fol. 19v. °} (tachado)/ Otrosy mando el dycho sennor vysytador que 
por/ quanto de la copia de el ano de syete no bas-/to para conplymyento de lo que an de dar de/ su 
salaryo al sacrystan e lunbrarya, que/ ayan pac;yenc;ya e non les paguen la rresta/ fasta que venga la 
copya de el ano/ de ocho, e que da'aquella se las acabe de/ pagar./ El visitador Luys de Castillo (rUbri
ca). Juan de Cascales, notario (rUbrica).I Otrosy, mando el dycho sennor vysytador que por/ quanto 
ay algunas cosas demasyadas,/ do lo que a menester para el servyc;yo/ della, que a vysta del qura y 
mayor-/domo, dexando las cosas que fueren menes-/ter para servyc;yo de la dycha ylesya,/ que todo 
lotro se venda en publyca al-/moneda, e se faga ynventaryo de las/ cosas que se vendyeren e de los 
prec;yos/ porque se vendyeren./ El visitador Luys de Castillo (rUbrica).I Juan de Cascales, notario (rU· 
brica).I <Trigo/ V fanegas>. Asele de descargar al dycho/ mayordomo de c;ynco fanegas/ de trygo 
que vno yerro de quenta,/ que se avya dexado el dycho mayor-/domo vna alvala de las dy-/chas 
c;ynco fanegas, las qu-/ales mando su merc;ed que se entre/ge en ellas el dycho mayordomo/ en el pan 
de la copya de l 'a-/nno de quynyentos y ocho annos./ El visitador Luys de Castillo (rUbrica). Juan de 
cascales, notario (nibrica). 

Doc. X 

1509, Junio 28, Alcaraz. 
Alonso Rodriguez de Estrada, visUador en el arcedianazgo de Alcaraz, visita la ig/esia de San Ignacio, 

repasando el inventario y estableciendo una serie de moniciones que /os c/erigos deben tener en cuenta. 

Archivo Hist6rico Diocesano de Albacete. ALC 122. Item 3120. Fols. 20r. 0 -24v. 0
. 

(fol. 20r. °}En la noble e mui leal c;ibdad de Alcaras, en veynte/ e ocho dias del mes de junio, an
no del nasc;imiento de Nuestro/ Saluador Yhesuchristo de mill e quinientos e nueve annos,/ el rreue
rendo sennor el bachiller Alonso Rrodrigues d'Estrada, cura/ de la yglesia de la Santa trinidad, vysy
tador general en esta dicha/ c;ibdad e su arc;edianadgo, e en el ac;iprestadgo de Quesada por el 
reuerendisimo/ sennor don fray Frani;isco Ximenes, cardenal d'Espanna, arc;obispo de/ Toledo, pri
mado de las Espannas, chanc;iller maior de Castilla,/ vysyto la yglesia perrochial de sennor Sant 
Inac;io desta/ dicha c;ibdad, en la qual fallo que avya c;inco altares; los/ tres con sus aras e todos c;inco 
adornados de las otras/ cosas que avyan menester; e fallo que ay en la dicha yglesia/ quatro 
benefic;ios: vn benefic;io curado que es del bachiller Gaf\'.ia/ de Grajal, vicario general en esta dicha 
c;ibdad por su rreuerendisima sennoria,/ el qual lo syrue e rresyde en el. Otro benefic;io seruidero/ 
que es del bachiller Martin Alonso de Toledo, el qual lo syrue e/ rresyde en el. Otro benefic;io serui
dero que es de mosen Martin/ de Virrea esta syn seruic;io, de la qual cavsa mando enbar-/gar los fru
tos e poner su carta de editto para los clerigos/ que se quisyeren oponer al dicho seruic;io. Otro 
benefic;io prestamo/ que es anexo al arc;edianadgo desta c;ibdad. Primeran-/mente vysyto el Santisy
mo Sacramento del cuerpo de Nuestro/ Rredento Yhesuchristo, e fallolo que estaua en vna ca-/xeta 
de plata; e en otra estauan c;iertas rreliquias en/ buena e dec;ente costodia; e visyto las aras e 
corporales/ e chrismeras e olio yo fyrmorun, e pyla de bautizar ,/lo qual todo fallo linpyo e en buena 
guarda e custodia./ Esto fecho, el dicho sennor vysytador rreuido el ynventario/ de los byenes e 
horrnamentos por el libro/ de la dicha yglesia, e fallolo c;ierto e verdadero, e c;iertas/ c?sas 
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acrec;entadas e avmentadas que son las syguientes:/ ifol. 20v. °} Primeramente dos pannos para dar las 
pas con vnas orillas de seda./ mas dos tocados.f <Ojo vendiose>. Mas vna saya colorada./ <o;o>. 
Mas vn anillo de plata./ <Vendiose>. Mas vn c;enidor de seda vyolado./ <vendiose>. Vn peynador 
que tyene el cruc;ifixo./ <vendiose>. Mas vna camisa e vn tocado./ <Vendiose>. Mas otra camisa 
pequena e vn c;enidor de lienc;o./ <Vendieronse> Mas vn par de manteles que dio la de Morale Gil./ 
<vendido>. Mas vn sartalico de granos de plata pequennos./ <Vendido>. Mas otra camisa que dio 
la Pyneda./ Esta fecho, el dicho vysytador, contynuando su vysytac;ion/ fallo par maiordomo de la 
dicha yglesia a Christoual de Padilla, al/ qual tomo cuenta de los byenes e cosas de la dicha yglesia en 
la/ forma e manera syguyente:/ Fazesele cargo al dicho maiordomo de mill/ e c;iento e dos marauedis 
que parec;io que monto/ la copya de la yglesia del anno de quinientos/ e ocho en dineros. <I mill 
en>. Mas se le faze cargo de seysc;ientos/ e treze marauedis que monto lo que rrec;ibio dell bac;in y 
c;epo y otras cosas por menudo. <DCXIII> .I Asy que monta todo el dicho cargo quel dicho/ maior
domo rrec;ibyo en dineros mill e/ setec;ientos e quinze marauedis. <I mill DCCXV>.! (fol. 21r. °) 
Descargo:/ Mostro aver gastado por la dicha yglesia en/ cosas por menudo, segund lo mostro en vn/ 
memorial, mill e quatroc;ientos e doze marauedis. <I mill CCCCXII> ./ Descargasele mas al dicho 
maiordomo quatroc;ientos/ e doze marauedis que part::\'.t::Il por la i.:arta antes/ desta, quel dii.:ho 1naior
domo alcanc;o a la/ dicha yglesia de fynal alcanc;e. <ccccxn> ./ Asy que descontados de los dichos 
mill e/ setec;ientos e quinze marauedis, los dichos mill/ e ochoc;ientos e veynte e quatro marauedis 
que par~io/ aver gastado el dicho Christotual de Padilla por la/ dicha yglesia, alcanc;a el dicho 
maiordomo/ a la dicha yglesia por c;iento e nueve marauedis,/ de los quales se descuentan sesenta 
marauedis/ que peso el sartalico de plata e la sortija que/ tomo el dicho Christoual de Padilla. Queda/ 
por fynal alcanc;e que alcanc;a el dicho/ maiordomo a la dicha yglesia por quarenta/ e nueve maraue
dis. <XLIX> ./Pan:/ <Trigo 1111 fanegas XI c;elemines,/ c;euada 1111 fanegas XI c;elemines>. Paresc;e 
que rrec;ebyo el dicho maiordomo dell pan de la copia del anno de ocho, ocho/ fanegas e onze 
c;elemines de trigo, e ocho fanegas e onze/ c;elemines de c;euada./ De lo qual parec;io aver pagado a 
sai.:ristanes/ e lunbraria onze fanegas de trigo e c;inco fanegas~ e media de c;euada; e mas c;inco 
fanegas/ otras de trigo quel dicho maiordomo alcanc;o a la/ dicha yglesia de vn yerro que ovo en la 
cuenta./ (jol. 2Jv. °) <Trigo/ VI fanegas 1111 c;elemines medio>. De manera que toda cuenta fecha, 
asy del pan/ quel dicho maiordomo rrec;ihio de las rrenta., de las/ hac;a., de la dicha yglesia, conmo de 
la copya,/ e desconrado lo qual, dicho maiordomo rre-/c;ibyo, e fecha carta c;errada que deuia ell 
maiordomo a la dicha yglesia, rrigo dos fanegas/ por vna, rresta que alcanc;a el dicho maior-/domo a 
la dicha yglesia de fynal al-/canc;e por seys fanegas e quatro c;elemines e medio/ de trigo./ Otrosy ha 
de pagar la dicha yglesia al dicho/ maiordomo dozientos e c;inco marauedis de los/ derechos de su 
vysyrac;ion, los quales el dicho/ Christoual de Padilla, maiordomo, pago al dicho/ sennor vysytador 
por su mandado./ <ccv marauedis> ./ Otrosy, parec;io que sennor vicario, el bachiller/ Garc;ia de 
Grajal eel bachiller Martin Alonso de Toledo,/ benefic;iados de la dicha yglesia, gastaron en la/ dicha 
yglesia, en el portal que se caya todo, mill/ e dozientos e nueve marauedis; mando el sennor vy
/sytador que le sean pagados de los byenes de la/ dicha yglesia. <I mill CCIX> .I Esto fecho, el dicho 
sennor vysytador tomo juramento en formal de derecho de los dichos clerigos e maiordomo, e de 
Alonso, alguazil,/ e Juan de Toledo, botycario, e maestre Juan, perrochianos/ de la dicha yglesia que 
estouieron presenres a la dicha carta;/ so cargo del qual les mando que aclarasen sy en la/ dicha carta 
avya algund fraude o enganno contra/ la dicha yglesia, los quales dixeron que so cargo del 
juramento/ por ellos fecho, non sentya aver fraude nin enganno/ en la dicha carta, antes la daua por 

buena, leal e verda-/ (fol. 22r. °) dera, e queen ella non ay fraude, e que sy lo supiesen que/ lo declara
rian quando a sus notic;ias vrga ver ./ Esto fecho, el dicho sennor vysytador mando al dicho 

Christoual/ de Padilla, maiordomo, que por quanto la dicha perrochia,/ por agora non falta otro mas 
abyle e sufic;iente/ para tomar la dicha maiordomya, que le manda, so penal d'escomunion la ac;ebte. 
El dicho Christoual de Padilla/ dixo que por seruir a sennor Sant Inac;io e por rrespetto/ de su merc;ed 
que se lo manda, e ynterc;esyon del sennor/ cura e perrochianos, lo ac;ebta e es preso de la seruir./ Su 

merc;ed se la dio e le dio todo pod er conplido/ para la vsar e exerc;er, e para cobrar los byenes de la/ 
yglesia e fazer rodas las cosas que buen maiordomo puede/ fazer. A lo qual fueron testigos presentes 
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los dichos Alonso,/ alguazil, e)uan de Toledo, vec;inos de la dicha c;ibdad de Alcaras./ El bachiller Es

trada (rUbrica). Mateo? de Bracamonte, notario apostolico (rU.brica). (fol. 22v. °} Ynventario de las jo
yas e byenes/ que tyene la yglesia de sennor Sant lnac;io:/ <vendiosc con/ la plata dos/ i.:alizes>. Vna 
crus de plata dorada que puede tener doze marcos/ de plata poco mas o menos./ <Vendiose>. Vna 
custoclia de plata dorada que puede tener tres marcos/ poco mas o menos, con vna cruzeta pequena 
de plata/ con tres granos de aljofar; estan en el sagrario./ <vendiose el vno>. Dos calic;es, las copas 
de dentro doradas e las manc;anas./ Vna capa de terc;iopelo azul con la c;anefa de oro baxo./ Vna casu
lla de terc;iopelo azul, la c;anefa de oro/ baxo e seda./ <Martin Alonso>. Otra casulla de zarzahan 
conmo pardilla de brocado de tripa./ c,;inco vestimentos de lienc;o blancos con sus rrecabdos./ Tres 
frontales pyntados de los altares./ Vna alua vieja de lienc;o./ <Hallose quebrada/ la suelta en poder/ 
del bachiller Martin Alonso/ (tachado) e Gomele Sanchez/ de Siles>. Dos aras fixas en los altares y 
otra suelta./ <;;inco pares de corporates e dos pannos labrados, en que/ se enbueluen los dos pares./ 
<La vna consumida>. Tres colchas para frontales de los altares.I <Hallaronse>. Dies pares de 
manteles para los altares.I <Hallose> Vn brial blanco de chamelote con tyras de terc;iopelo negro./ 
<Hallose>. Vn mantilla de grana morada./ <Hallaronse>. Quatro camisas, las dos grandes y dos 
pequenas.I <Hallose>. Vna palea labrada vyeja y otra almohada de Olanda/ que se pone por palea, 
con vn escudete broslado./ (fol. 23r. °) <Hallose>. Otra palea con una crus de terc;iopelo colorado.I 
<Hallose> Vn panno labrado con vnas letras de seda para alinpiar/ los dedos el preste en el altar./ 
<Nose hallo, cosa;/ de esto fisose/ vn [ ... } (borr6n)I capa>. Vna capa de zarzahan morisco vyeja e 
otra casulla/ del mismo zarzahan muy rrota.I <Consumida>. Otra casulla vyeja de zarzahan que non 
se dize misa con ella/ de vieja.I <Hallose>. Vn frontal de lienc;o negro con letras pyntadas para/ la 
quaresma.I <Hallose>. El velo de la quaresma que se dize chalon.I <Hallose>. Vna cortina moris
ca de seda de colores para con las/ varas./ <Hallose>. Vnas tonajas de lienc;o labradas de morisco.I 
<Hallose la de/ zarsahan, la otro (sic)/ no>. Vna estola de lienc;o azul e otras dos de seda de/ zarza
han./ <Hallose> Tres orillas verdeis para arrideles de los altares, e seys/ orillas cotoradas vyejas.I 
<Hallose>. Otra orilla verde escura morisca para arridel./ <Hallose tres>. c,;tnco panezuelos de se
da para dar la pas.I <Nose hallo>. Vn arridel blanco con orillas azules./ <Nose hallo>. Vo peina
dor con orillas coloradas./ <Hallose>. Vna manga de seda para la crus./ <Nose hallo>. Vn frutero 
labrado con orillas de seda coloradas que esta/ en el sagrario./ <Hallose> Vna ynpla con vna franja 
de hilo de oro fino./ (jol. 23v. °) <Hallose vno>. Dos enc;insarios de fuslera vyejos./ <Hallose de 
syete>. Vna rrueda de syete canpanillas./ <Hallaronse>. Otras tres canpanillas, dos para alc;ar y 
otra para baser senal./ <Son Ires>. Dos canpanas en el canpanario, vna grande y otra pequenna./ 
<son sds>. c,;inco areas en que estan los horrnamentos enbiados.I Libros:/ <Hallose el de la/ 
visytac;ion de Nuestra/ Sennora e palos/ e cruz>. Dos quadernos para la fyesta de Corpus Christi, e 
de la Vysitac;ion otro.I <Hallaron-/se tres>. Vn mismo de papel de molde y otro de pargamino de 
mano/ senc;ios./ <Hallose>. Vn bautysterio de molde./ <Non se hallo>. Vn manual de pargamino 
de misas votyuas./ <No se hallo>. Vn manual pequenno vyejo de pargamino./ <Hallose>. Vn 
ofic;erio de cantoria de pargamino./ <Hallose>. Vn dominical de cantoria de letura.I <consumi
dos>. Dos volumenes de santural de letura e cantoria de primera/ rregla.I <consumido>. Otro 
santural de letura e canto que comienc;a yn exal-/tac;ione Santa Crus./ <Hallose>. Otro volumen do
minical de letura e canto de quinta/ rregla./ <Hallose>. Vnas c;inco estorias./ <Hallose>. Vn epy
stolero e vn salterio vyejo que le falta ell princ;ipio./ <Hallose>. Vn breviario de molde.I <No se 
hallo>. Vn evangelisterio de pargamino.I <No se hallo>. Vn libro en que estan c;iertas fyestas con/ 
los venytes./ <Dos cruses de/ cobre e ac;etre>. Vn ac;etre y vna crus de cobre./ Mateo? de Bracamon
te, notario apostolico (rUbrica).I (fol. 24r. °) Monic;iones que se fazen a los clerigos de la/ yglesia en la 
visitac;ion:/ Primeramente que traigan los cabellos cortos ut pateant abreas./ Yten que traygan las lo

bas largas, que cubran los lorze-/guies o calc;as fuera de su casa, so pena de las perder./ Yten que non 
traygan rribetes de seda en las vysteduras,I nin camisas labradas, nin vestiduras de colores desones

tas,/ so pena de Ias perder, la mytad para la fabrica de la yglesia/ donde fuere clerigo y la otra mitad 
para la camara de su sennoria./ Yten que traygan las costituc;iones synodales y las sepan/ e guarden, y 
fagan libro de los que bautizaren, para que se/ pueda saber el ynpedimento del matrimonio./ Yten 
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que non lleuen el bonete puesto en la cabcc;a cuando van/ al altar a c;elebrar, so pena de lo perder./ 
Que notyfiquen los perdones que su rreuerendisima sennoria otorga a los/ que van aconpannando el 
Corpus Christi quando van a comulgar .I Que non consyentan al pueblo que fagan conc;ilios nin caby
ldos en la/ yglesia, nin cantares, nin danc;as.I Que non consyentan estar las mugeres en la capylla 
maior/ a los ofic;ios, sy non fuere al rrec;ebyr de los sacramentos/ o a honrras de defuntos./ Yten que 
los clerigos non negoc;ien nin hablen en el coro/ quando dizen los ofic;ios, e que canten en las 
proc;esyones quando/ fueren, e vayan con mucha onestidad; y el que lo contrario/ fiziere, pyerda la 
distribuc;ion de aquel ofic;:io para son/ ayuntados./ Que fagan poner laudas en las sepolturas y non 
pongan/ cruzes en ellas para que las huellen con los pyes, y tengan la/ yglesia mui linpya./ (fol. 24v. °) 
Yten que los sacristanes traygan lobas e louetes, e non/ capuzes nin caperui;as, y el cabello corto y 
onesto,/ so pena de perder la prebenda.J Que declaren cada domingo el evangelio segund se 
contyene/ en la constitui;ion, so las penas en ella contenidas./ El bachiller Estrada (rUbrica). Mateo? 
de Bracamonte, notario apostolico (rUbrica). 

Doc. XI 

1512, Enero 22, Alcaraz. 
Alonso Rodriguez de Estrada, visitador en el arcedianazgo de Alcaraz, visita la iglesia de San Igna

cio, repasa el inventario de la misma y toma cuentas al mayordomo Crist6bal de Padilla a quien corrobo
ra en el cargo. 

Archivo Hist6rico Diocesano de Albacete. ALC 122. Item 3120. Fols. 25r. 0 -28v. 0
• 

(jot. 25r. ") En la mui noble e leal c;ibdad de Alcaras, en/ en (sic) veynte e dos dias del mes de 
enero, anno dell nasi;imiento de Nuestro Saluador Yhesuchristo de mill e quinientos e doze/ annos. 
Este dia el rreuerendo sennor el bachiller Alonso Rrudrigues/ d'Estrada, cura de la iglesia de la Santa 
Trinidad, vysytador e/ vycario general en esta dicha c;ibdad e en todo su ari;edianadgo/ por el rreue
rendisimo e mui ilustre sennor el cardenal d'Espana,/ arc;obispo de Toledo, primado de las espannas, 
Chani;iller/ maior de Castilla, vysyto la yglesia perrochial de sennor/ Sant lnac;io desta dicha c;ibdad; 
e primeramente vysyto/ el Santisymo Sacramento del cuerpo de Nuestro rredentor Yhesu-/christn, el 
qual fallo que estaua en vna caxa de plata; e/ en otra estauan i;iertas rreliquias en buena e dec;ente/ 
custodia; e vysyto las aras e corporates i chrismeras e/ olio yn fyrmorun, e pyla de bautyzar, lo qual 
todo fallo/ que estaua linpyo e en buena guarda; e fallo/ queen la cticha yglesia avya c;ynco altares, 
adornados/ los tres con sus aras. E fallo que avya en la dicha yglesia/ quatro benefic;ios, vno curado 
que es del obispo fray Martin/ del Puerto, syruelo por el Angel Martines, clerigo; otro/ benefic;io se
ruidero que es del bachiller Martin Alonso de Toledo, na-/tural desta i;ibdad, el qual syrue e rresyde 
en el;/ otro benefic;io seruidero que es de mosen Martin de Virrea, syr-/velo por el el dicho Martin 
Alonso eel dicho Angel Martines por pro-/uision de jues; ay otro benefic;io prestamo que es anexo/ al 
ari;edianadgo desta dicha c;ibdad.I E esto fecho, el dicho sennor vysytador, contynuando su vysy
/tac;ion, reuido el ynventario de los byenes e joyas de la/ dicha yglesia e fallo que allede (sic) de las 
contenidas en ell ynventario avya acrec;entadas e avmentadas las coSas syguientes:/ (fol. 25v. ") Vna 
alhobra (sic) vyeja./ Dos escannos y dos vancos de madera./ Vna lanpara nueva. Vn rretablo pyntado 
en lieni;o que es Santa Marta.I E despues de lo susocticho, en ooze dias del mes de/ mayo, anno del 
nasc;imiento de Nuestro Saluador Yhesuchristo de/ mill e quinientos e doze annos, el dicho sennor 
vysytador, conty-nuando su vysytai;ion, fallo por maiordomo de la dicha yglesia/ a Christoual de Pa· 
dilla, platero, al qual tomo cuenta de lo que a-/vya rrec;ebydo e gastado por la dicha yglesia, estando 
presentes/ a la dicha cuenta el dicho Martin Alonso, clerigo, e Juan de Toledo, botycario,/ e Pasqual 
de la Torre, perrochianos de la dicha yglesia, la qual tomo/ en la forma e manera syguiente:/ Cargo:/ 
Primeramente se le fizo cargo al dicho maiordomo/ de mill e veynte e syete marauedis que monto/ la 
copya de la yglesia del anno de quinientos e/ nueve en dineros. <1 mill XXVII> .I Masse le fizo car
go de mill e quatroc;ientos e/ setenta e tres marauedis e medio de la copya dell anno de quinientos e 
dies en dineros. <1 mill CCCCLXXIII medio> .I Mas se le fiw cargo de mill e trezientos e/ veynte e 
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nueue maraueclis de la copya del anno de/ quinientos e onze en dineros. <1 mill CCCXX>./ Masse le 
fizo cargo al dicho maiordomo/ de syete mill e trezientos e noventa e/ i;inco marauedis que mostro el 
dicho maiordomo que/ (fol. 26r. ") avya rrei;ebido de limosnas con tres mill marauedis/ que mando el 
abad Bonjome, e con lo que se ovo/ del i;epo e bai;in en tres annos, segund que lo/ mostro por su li
bro, que monto los dichos marauedis. <VII mill CCCXC marauedis> ./ Mas se le cargaron 
nuevei;ientos e treynta/ e quatro marauedis de i;ienas cosas, de sayas/ e tocados que se vendyeron de 
la yglesia. <DCCCCXXXIV> .I Asy que montan los marauedis que le fueron carga-/dos al dicho 
maiordomo, segund dicho es,/ doze mill e <i;iento> i;inquenta e ocho marauedis e media. <XII 
mill CLVIII media>.! Delos quales dichos marauedis mostro aver/ gastado e pagado por la dicha 
yglesia,/ los marauedis siguientes:/ Descargo:/ Mostro aver gastado e pagado por la dicha yglesia a Pe
dro Gomes, cantero, de la/ obra que fizo en el canpanario, dos mill/ e dozientos e c;inquenta maraue
dis. <n mill CCL>./ Mas mostro aver gastado por la/ dicha yglesia en teja e madera e/ otras muchas 
cosas que mostro aver/ gastado para c;ierta obra que se flzo de/ adobo en la dicha yglesia, que monto/ 
todo, segund paresc;io por su libro, quatro/ mil e quinientos e catorze marauedis. <nu mill 
DXIIII> ./ (fol. 26v. °) Mas mostro aver pagado a Juan Car-/uonero, sacristan de la dicha yglesia, de 
los/ annos de quinientos e dies, e quinientos e ooze,/ e de parte del anno de quinientos e nueve,/ de 
su salario de la dicha sacristania,/ mill e dozientos marauedis. <I mill cc>./ Mostro que pago al 
subsydio dell anno de quinientos e dies, noventa e nue-/ve marauedis. <XCIX> ./ Mostro mas aver 
pagado e gasta-/do por la dicha yglesia en los monumentos/ e en c;era e azeyte, e en otras cosas,/ se
gund que lo mostro por libramientos del teniente/ de cura, e alualaes que monto dos mill/ e trezien
tos e doze e medio (sic). <II mill CCCXII medio> .I Mas mostro que pago a Pedro Covo/ por manda
do del sennor vysytador de c;iertos/ dias que trabajo en la yglesia en su o-/fic;io, tres rreales. <cu> ./ 
Mas se le descargan quarenta e nueve/ marauedis que alcanc;o en la primera vysytac;ion/ a 1 yglesia, y 
asy mismo de dos vysy-/tac;iones, desta e de la pasada del anno/ de quinientos e nueve, que pago 
quatroc;ientos/ e c;inquenta e nueve marauedis. <IIIILIX> .I Mas parec;io que la dicha yglesia tuvo/ de: 
pan por mitad en los annos de quinientos/ e dies, e quinientos e onze, e en cl pasado/ de quinientos e 
nueve, tuvo ochenta/ (jol. 27r. °) e i;inco fanegas e dos i;elemines de pan; parec;io que dello/ pago a 
los sacristanes e lunbraria de su sa-/larios (sic), en todos tres annos, c;inquenta fanegas/ de trigo e 
veynte e c;inco de c;euada; lo qual/ fecho e quitado de las dichas ochenta c: c;inco/ fanegas e dos 
c;elemines, rresto que tuvo la yglesia que le/ quedo a deuer el maiordomo por dies e syete/ fanegas de 
trigo; eel dicho maiordomo alcanc;o/ a la yglesia por ocho fanegas e c;inco c;elemines de trigo;/ lo 
qual todo fecho a dineros y conpesado/ lo vno con lo otro a conmo valia, rresto que/ alcanc;o la di
cha yglesia del dicho pan al dicho/ maiordomo por noventa e c;inco marauedis,/ los quales se le ban 
de descargar al dicho maior-/domo. <xcv>.I <Aicanc;e>. Asy que montan todos los marauedis 
que el dicho Christoual/ de Padilla, maiordomo, parec;io aver gastado/ por la dicha yglesia, segund 
de suso se con-/tyene, dies mill e novec;ientos e treinta/ e seys marauedis e medio; los quales quitos/ e 
descontados de los doze mill/ e dozientos e c;inquenta e tres marauedis e medio,/ alcani;a la dicha 

yglesia al dicho maior-/domo de fynal alcanc;e por mill/ e trezientos e dies e syete marauedis; en los 
quales/ el dicho sennor vysytador condeno al dicho maior-/domo a que los de e pague a la dicha 
yglesia, dentro/ en nueve dias primeros syguientes; a lo qual fueron/ testigos presentes los susodi
chos perrochianos, vec;inos de la/ dicha c;ibdad de Alcaras. <I mill CCCXVII>./ (jot. 27v. °) E Iuego 
el dicho sennor vysytador tomo e rrec;ibio juramento en/ forma de derecho, del dicho Christoual de 
Padilla, maior-/domo, e de los dichos perrochianos, so cargo del qual/ les preguntaron sy la dicha 

cuenta hera buena,/ leal e verdadera, e que sy sentyan queen ella o-/vyese algund fraude o engano; 

los quales a-/clararon que la dicha cuenta creyan ser buena, teal/ e verdadera, e que en ella non creian 

que avya ningun/ fraude ni colasyon, e que cada e quando lo syn-/tyesen, que lo vernan declarando 
al sennor vysy-/tador o a otro jues deuido; a lo qua! fueron testigos presentes/ los susodichos vec;inos 

de la dicha c;ibdad./ E luego el dicho sennor vysytador mando a los dichos/ perrochianos que le sena

lasen vna persona de con/c;ienc;ia e abonada para que le pudiesen encargar/ la dicha maiordo-/mia; 

los quales dixeron que non a-/vya persona que mejor la pueda thener que el dicho/ Christoual de Pa

dilla, al qua! le rogaron los dichos/ perrochianos, e clerigos que presentes estauan, que lo/ ac;ebtase; 
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e el dicho Christoual de Padilla a su rruego/ e de Gomele Sanches de Syles, nuevo benefic;iado/ en la 
dicha yglesia, que asy mismo se fallo a la dicha/ cuenta, la ac;ebto e el dicho sennor vysytador se la 
con-/c;edio e le dio todo podcr conplido para la vsar e/ exerc;er segund quc fasta agora lo avya tenido 
et mejor si mejor podia; a lo qual fueron testigos/ presentes los susodichos perrochianos e clerigos, 
vec;inos de la/ dicha t;ibdad de Alcaras./ El bachiller Estrada (rUbrica). Mateo? de Bracamonte, notario 
apostolico (rUbrica).I (jol. 28r. ~ Ynventario de los byenes e joyas que tiene la/ yglesia de Sant 
Ynasc;io, los quales fueron/ puestos e ynventariados en la manera sy-/guiente:/ <Vendiose>. Vna 
crus de plata dorada que puede tener dose marcos/ de plata poco mas o menos./ <Vendiose; toda es
ta plata/ se vendio>. Vna custodia de plata dorada que puede tener tres marcos/ de plata poco mas o 
menos, con vna cruzeta de plata/ pequenna con tres granos de aljofar estan en el sagra-/rio./ <ven
diose>. Dos cali~es, las copas de dentro doradas e las man~anas./ Vna capa de ter~iopelo azul con la 
~enefa de oro/ baxo./ Vna casulla de ter~iopelo azul, la ~anefa de oro baxo/ e seda./ Otra casulla de 
sarsahan como pardilla de brocado de gasa./ <Vendiose>. Vo rrelicaryo plata pequeno./ <;inco ves
timentos de lien~o blancos con sus rrecabdos./ Tres frontales pyntados de los altares./ Vn alva vieja 
de lien~o./ <En su nycho./ Hallose qu'abia/ la suelta en po-/der del bachiller/ Martin Alonso e de Go
mele Sanches de Syles>. Dos aras fixas en los altares e otra suelta. Tienelo el cura./ <;inco pares de 
corporales e dos pannos labrados, en que se enbuelben/ los dos pares./ <Vna consumida>. Tres col
chas para frontales de los altares./ Honze pares de manteles./ (tachado)./ Vo biral blanco de chamelo
te con tiras de tert;;iopelo ne-/gro./ Vn mantyllo de grana morada./ Quatro t;;anefas, las dos grandes e 
dos pequennas./ Vna palea labrada vyeja e otra almohada de Olanda/ labrada que se proue por palea 
con vn escudete broslado./ (fol. 28v. ")Vo peynador para el cru~ifixo, de Olanda./ <Consumiose>. 
Otra palea con vna crus de carmesy por medio./ Vo panno labrado con vnas tetras de seda para alinp
yar los/ dedos, el presente en el altar./ Vna copa de zarsahan morysco vieja./ <Esta inutil>. Otra ca
sulla del mismo zarsahan mui rrota que nose dise/ misa con ella./ (tachado). Vo frontal de lien~o ne
gro con vnas tetras pyntadas/ para la quaresma. /El velu tlt: la q_uaresma q ue dise chalon./ V na conyna 
de seda morysca a colores para c.:on las varas./ Vnas tonajas de lien~o labradas moryscas./ Vna estola 
de lien~o asul e dos de sarsahan./ Tres oryllas verdes para arrideles de los altares./ Mas otras seys ori
llas coloradas viejas./ Otra orilla verde escura morysca para arridel./ <;inco panezuelos de seda para 
dar la pas./ <Consumido>. Vo arridel blanco con nrillas azules./ Vo peynador con oryllas colora
das. Vna manga/ de seda para la crus./ <consumido>. Vn frutero labrado que esta en el sagrario, 
con orillas/ de sedacoloradas./ Vna ynpla con vna franja de hilo de orofino./ <El vno consumido>. 
Dos ent;;in~arios de fuslera vyejos./ Vna rrueda de syete canpanillas./ Otras tres canpanillas, dos para 
alt;;ar e vna para faser/ senna!./ Dos canpanas en el canpanaryo, vna grandee otra/ pequenna./ <;inco 
areas que estan con los ornamentos quebrados./ <Tienenlos pa/ (tachado)/ Juan de Toledo./ Ay vna,/ 
e la obra vna/ Padilla a de dar cuenta dello>. Dos rramales de cadena de at;;ofar./ Alonso Rromero de 
Herrera, licentiator. 

Doc. XII 

1513, Julio 27, Alcaraz. 
Alonso Romero de Herrera, visitador en Alcaraz y su arcedianazgo, visita la iglesia de San Ignacio, 

tomando cuentas al mayordomo Crist6bal de Padilla y nombrando para este cargo a Juan de Toledo. 

Archivo Hist6rico Diocesano de Albacete. ALC 122. Item 3120. Fols. 29r. 0 -3Ir. 0 

(fol. 29r. ")En la noble e leal ~ibdad de Alcaras, en veynte/ e syete e dias del mes de jullio, anno 
del nast;;imiento/ de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill e quinientos etrese annos./ Este dicho dia 
el muy rreuerendo sennor el (tachado)l lit;;ent;;iado Alonso Rromero de Herrera, clerigo, vysytador e 
vycario general, en lo/ espiritual e tenporal, en la noble ~ibdad de Alcaras e su art;;edianadgo,/ por el 
rreuerendisimo e muy ylustrysymo sennor cardenal de Espanna,/ ar~obispo de Toledo, primado de 
las Espannas, chant;;iller maior de/ Castilla e confirmante, vysyto la yglesia perrochial de sennor Sant 
Inat;;io/ de la dicha ~ibdad. Primeramente vysyto el Santisymo Sacramento/ del cuerpo de Nuestro 
Rredentor Ihesuchristo, el qua! hallo que estaua/ en vn cofre dorado; e en otra caxa estauan ~iertas 
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rreliquias/ en buena e dec;:ente custodya. E vysyto las aras e corporates e chris-/meras e olio yn flrmo
run, e pila de bautizar, lo qual hallo/ que estaua linpyo e en buena guarda. E hallo queen la dicha 
yglesia/ auia i;;inco altares, adornados los tres con sus aras; e hallo que/ ay en la dicha yglesia quatro 
benefic;ios, vno curado que es dell obispo fray Martin del Puerto; otro benefic;io seruidero que es del 
bachiller/ Martin Alonso de Toledo, natural de la dicha c;ibdad, el qual los syrue; e otro benefil;io se
ruidero que es de Gomele Sanches de Siles, clerigo, natural de la dicha/ i;;ibdad, el qual los syrue; e sy
ruen cl benefic;io curado por prouisyon del dicho/ sennor vysytador. Ay otro benefic;io prestamo que 
es anexo al arr;e-/dianadgo de la dicha c;:ibdad./ E despues desto el dicho sennor vysytador e vycario 
general/ en el susodicho dia e mes e anno susodicho, contynuando su vysytac;:ion, fallo por maiordo
mo de la dicha yglesia/ a Christoual de Padilla, vesyno de la dicha c;:ibdad, al qual tomo/ cuenta de lo 
que auia rresc;:ebydo e gastado por la dicha yglesia,/ estando presentes a la dicha cuenta Gomele San
ches de Siles, clerigo benefic;:iado/ en la dicha yglesia e)uan de Toledo e Salazar, e maestre)uan,/ pe
rrochianos de la dicha yglesia, la qual cuenta se tomo/ en la forma syguiente:/ <Anno de quinientos 
e dose/ annos>. Cargo:/ Primeramente se le fiso cargo al dicho/ (jol. 29v. °) maiordomo del alcani;;e 
del vysytador pasado,/ que fueron mill e tresyentos e dies e syete marauedis. <I mill CCCXVII ma
rauedis> .I Masse le fiso cargo de la copia del anno/ de mill e quinientos e dose annos de los maraue
dis,/ que monto mill e seysc;:ientos e ochenta e nue-/ve marauedis. <I mill DCLXXXIX marauedis> ./ 
Cargosele mas dos mill e dosyentos e/ i;;inquenta marauedis de i;;ierta pena que por los dell consejo 
del cardenal fue aplicada a la/ yglesia, los quales pagaron Ferrando de Al-/cala e sus consortes. <II 
mill CCL marauedis>.J Masse le fase cargo de quatroi;;ientos e quarenta e/ dos marauedis del bac;:in. 
<CCCCXLII marauedis> ./<DCCCX>. Fysosele mas cargo de ochoi;;ientos/ marauedis de la rrenta 
de Christoual de Trugillo/ del dicho anno de quinientos e dose annos. <DCCC>./ < trigo/ XVI fane
gas V i;;elemines,/ i;;euada/ XI fanegas >: Fysosele mas cargo de la conpra de dies/ e seys fanegas de tri
go e c;:inco i;;elemines, e honse/ fanegas de i;;euada, asy mismo de la rrenta de la yglesia./ Asy que mon
tan los marauedis de que se le fyso cargo/ al dicho maiordomo, seys mill e quatroc;:ientos e/ noucnta c 
ocho marauedis. <VI mill CCCCXCVIII> .I De los quales dichos marauedis mostro aver pa-/gado e 
gastado para a dicha yglesia/ los marauedis syguientes:/ Descargo:/ Descargosele de lo que gasto en 
rretejar la/ yglesia e adobar vna escalera, e de traer/ (fol. 30r. °) del pan, e de vn misto que conpro, e 
de dos fanegas de c;:euada que dio en dineros al sacristan, e de/ otras menudeni;;ias que mostro por su 
libro/ quc; auia gastado mill e ochoi;;icntos e/ treynta marauedis. <1 mill DCCCXXX marauedis> ./ 
Masse le descargaron seysc;:ientos marauedis,/ por vn mandamiento del vysytador, de los marauedis 
que devya/ Trugillo de las Quexolas, por rrason/ de lo que gasto en el pleito. <oc> .I Masse le des
cargaron del salaryo de los sa-/cristanes de los annos de quinientos e dose annos e quinientos/ e trese 
annos fasta el dia de Sant Miguel de/ setienbre del dicho anno de quinientos e trese annos, que es/ e 
de a su cargo del dicho maiordomo de los pagar,/ ochoi;;ientos marauedis. <DCCC>.! 
<Vysitai;;ion>. Masse le descontaron de la vysytai;;ion presente/ dosyentos e c;:inco marauedis. <C
CV marauedis> ./ <Alcani;;e>. Asi que montan los marauedis quel dicho Christoual de Padilla mos
tro aver/ pagado e gastado para la dicha/ yglesia, tres mill e dosyentos e sesenta e ocbo marauedis, 
los/ quales quitos e descontados de los/ dichos seys mill e quatroc;:ientos e nouenta/ e ocho maraue
dis, alcani;;a la dicha yglesia/ al dicho Christoual de Padilla maior-/domo, por tres mill e dosyentos e/ 
sesenta e ocho marauedis; en los quales/ le condeno el dicho sennor vysytador, que los dee pague a 
la dicha/ yglesia dentro de nueue dyas/ primeros syguientes. A lo qual/ fueron testigos presentes los 
dichos benefii;;iado/ e perrochianos de la dicha yglesia./ (fol. 30v. °) >Descargo de los dell pan, trigo 
e i;;euada>. En lo tocante al dicho (tachado) pan del cargo del dicho/ maiordomo, mostro aver paga
do las seys/ fanegas de trigo a la lunb.raria, e las nueue/ fanegas e media a los sacristanes, e mas de la/ 
i;;euada dose fanegas a los dichos sacristanes, en tall manera queen los del pan quedo la dicha yglesia/ 
e maiordomo syn rrecurso de vna parte/ a otra, saluo en pas./ E luego el dicho sennor vysytador pre

gunto a los perrochia-/nos de la dicha yglesia e benefii;;iados que presentes estavan, que como/ les 
paresi;;ia que devia ser elegido nueuamente por maiordo-/mo de la dicha yglesia, por quanta el dicho 
Christoual de Padilla/ auia ya seruido a la dicha yglesia; e dixeron que les paresi;;ia/ que devya ser 
Juan de Toledo, perrochiano de la dicha yglesia por/ ser persona abyle e sufii;;iente e 
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alauada para ello. E luego/ su merc;ed lo non bro e elijo por maiordomo de la di cha yglesia/ de Sant 
Inasc;io, qual daua poder conplido para cobrar/ e baser todo lo que a la dicha yglesia fuese e hera 
devydo e/ e (sic) conpliese, e fiso la suh::pnidad del juramcnto queen tal caso con-/vcnia de baser al 

dicho maiordomo. Testigos el bachiller Rramires e Anton Quesada, vesino./ Ansy mismo el dicho 
sennor vysytador dixo que por quanta/ hera ynformado que contynuamente o muchos annos auia/ 
que los benefic;iados que rresydyan en la dicha yglesia, tenian en su/ poder la plata e homamentos de 
la dicha yglesia, e por estar c;erca/ de la dicha yglesia e para los tener mas a la mano; e non los/ tenian 
los maiordomos que auian sydo, por ende que porque a su merc;ed/ paresc;ia ser asy cosa convenible 
e prouechosa a la dicha/ yglesia, que mandaua a los benefic;iados que rresyden en la dicha/ yglesia, 
que los tengan en su poder los dichos hornamentos e plata,/ e que den quenta dello e non el dicho 
maiordomo, al qual no se le/ pidan cuentas dello./ Alonso Rromero de Herrera, licenciator./ (jo/. 
3lr. °) Despues desto el dicho sennor vysytador hallo avmentadas e acresc;en-/tadas las cosas syguien
tes e la dicha yglesia, rrevusto/ el dicho ynventario./ Primeramente vn fustal de seda con guarnic;ion 
de oro/ coxidas, blanco./ Vn panno para sobre el Corpus, guarnesc;ido de argenterya/ con vna crus 
en medio./ Vn rrelicaryo de plata pequenno./ Vn misto nueuo./ <TienelaJuan de Toledo./ Vindiola 
Padilla>. Vna saya leonada nueua que dexo la moc;a de senor de/ Arenas./ (tachado)./ Alonso Rome
ro de Herrera, licenciator. 

Doc. XIII 

1515, Noviembre 23, Alcaraz. 
Alonso Romero de Herrera, visitador en todo el arcedianazgo de Alcaraz, visita la iglesia de San Ig

nacio, revisando el inventario y tomando cuentas al mayordomo Juan de Toledo. 

Archivo Hist6rico Diocesano de Albacete. ALC 122. Item 3210. Fols. 3lv. 0 -33r. 0
• 

(jol. 3lv. j En la noble e muy lcal c;ibdad de Alcaraz, en veynte e rres dias dell me.s de nouien
bre, anno del nasc;imiento de Nuestro Saluador Ihesuchristo de mill/ e quinientos e quinze annos. Es
te dicho dia el rreuerendo sennor el lif;inc;iado Alonso Rromero/ de Herrera, clerigo, visitador gene
ral en lo espiritual e tinporal en la dicha/ c;ibdad e en todo su arc;edianadgo, por el ylustre rreuerendo 
e muy magnifico sennor/ el cardenal d'Espanna e arc;obispo de Toledo, e confirmante por ante mi 
Alonso Cano, notario a-/postolico, e vno de los de la avdienc;ia arc;obispal de la dicha c;ibdad, visito 
la y-/glesia perrochial de Santo Ynasc;io de la dicha c;ibdad, e primeramente visito ell Santisimo Sa
cramento del cuerpo de Nuestro rredentor Ihesuchristo, el qual fallo que esta-/va en el sagrario ques
ta en el rretablo, en el altar mayor; e dentro, en el dicho sagrario en cofrezito de madera dorado, e 
dentro en el dicho cofrezito vn/ rrelicario de plata, en el qual estaua el Santisimo Sacramento del 
cuerpo de Nuestro Rreden-/tor Ihesuchristo. E el dicho sagrario estaua c;errado con su llaue en 
buena/ e fiel custodia. E otrosy visito la pila de bautizar, la qual fallo/ con su cobertura e linpia; e visi
to sobre la dicha pila las crismeras eel olio/ yn finnorun, las quales fallo sanas e c;erradas ea buen rre
cabdo. Otro-/sy visito las aras e corporales, e fallo vna ara quebrada con la qual/ mando el dicho sen
nor visitador que non se diga misa con ella; e las otras fa-/llo sanas e los corporates linpios. E visito 
los altares de la dicha y-/glesia, los quales son c;inco, e fallolos sufic;ientemente adornados de las/ co
sas nesc;esarias en esta yglesia. Ay tres benefic;ios e vn prestamo,/ el benefic;io curado es del lic;inc;iado 
Sebastian de Justo Peres, el qual lo sir-/ve, e el benefic;io seruidero es del bachiller Martin Alonso de 
Toledo, e siruelo/ el mesmo; eel otro benefic;io es de Gomele Sanches de Siles, el qual lo syrue; e ell 
prestamo es anexo al arc;edianadgo de Alcaraz; vale de rrenta cada/ benefic;io en copia, vn nno con 
otro, syete e ocho mill marauedis, quinientos/ mas o menos./ Esto fecho, el dicho sennor visitador 
rreuido el ynventario de los bienes e/ cosas de la dicha yglesia, e las cosas que fallo consumidas o yn
hutiles,/ sennalolas de su mano en la marjen del dicho ynventario e fallo/ avmentadas las cosas sy
guientes:/ Vna casulla de terc;iopelo negro./ Vn brial de panno morado con vna guarnic;ion de seda 
verde./ Vna casulla de fustan blanco./ Vna halhonbra vieja./ Esto fecho, el dicho sennor visitador, 
continuando su visitac;ion, fallo por/ mayordomo de la dicha yglesia a Pasqual Garc;ia de la Torre, e 
asy/ mesmo fallo quel dicho Juan de Toledo, mayordomo nonbrado en la vi-/ (jol. 32r. j sytac;ion 
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pasada, no avia dado cuenta del tienpo que tubo la dicha/ mayordomia, e tomole cuenta en la mane
ra e forma syguiente,/ estando presentes el lii;;ini;iado Sebastian de Justo Peres, cura de la dicha/ ygle
sia, e Gomele Sanches de Siles, clerigo benefi<.;iado en la dicha yglesia, e Pasqual Gari;;ia/ de la Torre, 
mayordomo de la dicha yglesia./ Primeramente el dicho sennor visitador rresi;;ebio juramento en for
ma, del dicho/ Juan de Toledo, que daria buena e fielmente, e que no encubriria cosa al-/guna en la 
dicha cuenta, e que sy en algun tienpo alguna cosa viniese/ a su notic;ia, que lo manifestara al dicho 
sennor visitador o a otro que su/ poder tenga; e rrei;ibio juramento de los dichos clerigos e del dicho 
Pasqual! Gari;ia de la Torre, que estaran con la dicha cuenta e que no consentiran que la/ dicha ygle
sia rresc;iba fraude nin enganno que a su notii;ia venga.1 Cargo:/ Fizesele cargo al dicho Juan de Tole
do, mayordomo/ susodicho, del alcanc;e que le fue fecho a Christoval/ de Padilla, mayordomo pasa
do, que monto tres/ mill e dozientos e setenta (sic) e ocho marauedis. <III mill CCLXVII (sic) ma
rauedis>. Masse le faze cargo al dicho mayordomo de/ los marauedis que monto en dineros la copia 
del anno de/ treze, que fueron mill e nueuec;ientos e treynta/ e nueue marauedis. <I mill DCCCCX
XXIX marauedis> .I Mas se le fizo cargo de ochoc;ientos marauedis de c;enso/ de las Quexolas de la 
heredad que tiene Christoval de/ Trugillo que es de la dicha yglesia. Esto fue de la/ paga del anno de 
treze. <occc>.J <Ojo>. Deue el dicho Christoval de Trugillo al mayordo-/mo que agora es, el 
anno de catorze e quinze./ Masse le fizo cargo al dicho mayordomo de/ las limosnas del bai;in que 
houo en su tienpo, que/ fueron quatroc;ientos e veynte e syete marauedis, <CCCCXXVII maraue
dis> .I Asy que monta el dicho cargo en la manera que dicho/ es, seys mill e quatroc;ientos e treynta e 
quatro/ marauedis. <VI mill CCCCXXXIIII marauedis> ./ Descargo:/ Delos quales dichos marauedis 
dio e mostro aver paga-/do por la dicha yglesia en mill e trezientos e/ (fol. 32v. j doze marauedis que 
dio para los libros, e vn ducado que dio a/ vn carpintero que rreparo vna parte de la techun-/bre de la 
dicha yglesia, e fizo vna tapa a la pilaf de bautizar, i en pagar los sacristanes, e en/ otras menudenc;ias 
que mostro por su libro de gasto/ jurado, el qual quedo sennalado de mano dell sennor visitador, en 
que monta todo sumado tres/ mill e nueuec;ientos e dies e syete marauedis e/ medio. <III mill DCCC
CXVII marauedis medio> .I Alcanc;e./ Ansy que quitos e descontados los dichos tres mill/ e 
nueuei;ientos e dies e syete marauedis e medio del dicho/ cargo, alcanc;a la dicha yglesia al dicho Juan 
de Toledo,/ mayordomo, por dos mill e quinientos e dies c/ scys marauedis e medio. <n mill DXVI 
marauedis medio>.J Cargo de pan./ <c;euada/ XV fancgas V c;elemines medio>. De la copia del an
no de treze se le cargan al dicho/ mayordomo quinze fanegas e c;inco c;elemines e medio de trigo/ e 
otro tanto de c;euada. <Trigo/ XV fanegas V c;elemines medio> .I <Yncluye aqui el diezmo,/ III fa
negas>. Masse le carga al dicho mayordomo de la rrenta/ de Cueva Negra, catorze fanegas de trigo e 
tres fanegas de/ c;euada. <XIIII fanegas> ./ <XVIII fanegas V c;elemines medio>. Asy que monta el 
dicho cargo de pan de trigo <veynte>I e nueue fanegas e c;inco c;elemines e medio, e de c;eµada 
dies/ e ocho fanegas e c;inco c;elemines e medio. <:xx1x fanegas V c;elemines medio >.I Descargo del 
dicho pan:/ <<;euada/ IX fanegas VI c;elemines>. Dio e mostro aver pagado el dicho mayordomo/ 
por c;ederlas del cura al sacristan Juan Barbe-fro, honze fanegas de trigo e nueue fanegas e seys/ 

i;elemines de c;euada. <Trigo/ XI fanegas> ./<I fanega>. Mas paresc;io que pago a Padilla de c;ierto/ 
pan que le avia pagado a Sabino, sacristan,/ de trigo vna fanega e seys c;elemines, e de c;eua-/da vna 
fanega. <I fanega VI c;elemines> .I Mas paresc;io aver pagado a la lunbraria/ del anno de treze seys fa
negas de trigo. <VI fanegas> .I (fol. 33r. 0

) <<;euada/ X fanegas VI c;elemines>. Asy que monta el di
cho pan que mostro aver dado/ el dicho maiordomo por la dicha yglesia, de trigo/ dies e ocho fane
gas e seys c;elemines, e de i;euada dies/ fanegas e seys c;elemines. <Trigo/ XVIII fanegas VI 

c;elemines> ./ <<;euada/ VII fanegas XI c;elemines media>. Ansy que alcanc;a la dicha yglesia al di

cho ma-/yordomo por dies fanegas e honze i;elemines e medio de/ trigo e por syete fanegas e honze 

c;elemines e medio de/ c;euada. <Trigo/ X fanegas XI c;elemines e media>. <Alcanc;e>. Asy que 

monta el dicho pan porque fue alcani;a-/do, a conmo valio el dicho anno, a c;iento e dies marauedis/ 

la fanega de trigo, ea dos rreales la fanega/ de la c;euada, monta todo el dicho pan mill/ e setec;ientos 

e quarenta e c;inco marauedis, de los quales el dicho sennor visitador mando que se le qui-/tase vn 

ducado por c;iertos dias que gasto ell dichO Juan de Toledo, mayordomo, en averiguar ell pan de 
Cueva Negra, en rresta que se le cargan,/ quitados los derechos desta visitac;ion, que son do-/zientos 
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e c;;inco marauedis, quedan que le alcanc;;a/ la dicha yglesia al dicho mayordomo por mill/ e t;iento e 
sesenta e c;;inco marauedis, e mas el al-/canc;;e de los marauedis susodichos, que montan todo tres/ 
mill e seysc;;ientos e ochenta e vn marauedis e medio, en los quales el dicho st::nnor visitador le con
deno a que los dee/ pague a la dicha yglesia de aqui al dia e fiesta de Nauidad/ primera que viene. 
Testigos los susodichos clerigos. <III mill DCLXXXI marauedis medio> ./Alonso Rromero de He
rrera, licenciator. Alonso Cano, notario apostolico (rUbrica). 
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ARQUITECTURA CIVIL EN LIETOR: 
LAS CASAS DE LOS HIDALGOS 

Por Jose SANCHEZ FERRER 

Lietor es un pueblo serrano situado en un hermoso y pintoresco escarpe 
rocoso sobre el rio Mundo y que posee un entorno de gran belleza paisajistica. A 
esta riqueza natural se une la del patrimonio hist6rico, artistico y cultural que 
sus habitantes han creado a lo largo de siglos. 

La zona mas antigua del casco urbano conserva su trazado medieval de es
trechas, y a veces tortuosas, callejas que delatan su origen musulmin. Desde su 
conquista por los cristianos, hacia mediados del siglo XIII, perteneci6, incluida 
en la Encomienda de Socovos, a la Orden de Santiago. A partir del siglo XIV -en 
el que se alz6 la primera fibrica parroquial- fue levantindose un conjunto ar
quitect6nico de interes en el que podemos destacar tres grupos: los edificios re
ligiosos', las viviendas de la nobleza local y el caserio popular. El segundo de 
ellos constituye la muestra mas significativa de la arquitectura civil en Lietor y 
sobre eJ tratari este trabajo2 • 

En las ultimas decadas del siglo XV, un reducido grupo de hombres se ele
vaba econ6micamente sobre el resto de la poblaci6n: eran los caballeros de 
cuantia. Segun Peinado Santaella', esta elite estaba fortnada por un 7'5% de la 
poblaci6n en 1498, oscilando a lo largo del primer cuarto del siglo XVI entre el 
5'1 % (1507), el 9'7% (1511) y el 7'2% (1525-26). En la segunda mitad de esta 
centuria, la sociedad de Lietor ya se habia conformado con los rasgos que perdu
rarian durante siglos, llegando algunos de ellos a la actualidad. La letuaria era, 
como la de la inmensa mayoria de las villas castellanas de la epoca, una sociedad 

1 SANCHEZ FERRER, J. y NAVARRO PRETEL, F. Arquitectura religiosa en Lietor. Estudio hist6rico
artfstico.·l.E. Albacetenses. Albacete, 1994. 

2 Las casas sefioriales edificadas en la provincia a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII que han lle

gado a nosotros son abundantes, aunque de diferente valor artistico. Todas pertenecen a la tipolo
gla usual en este tipo de construcciones y entre ellas predominan las que responden, en distinto 
grado, seglln los casos, a los postulados de la arquitectura popular. Se conservan buenos ejemplos 
en Villarrobledo (muy numerosas), Alcaraz, Chinchilla, El Bonillo, Tarazona de la Mancha, jorque
ra, Tobarra, Elche de la Sierra, LiCtor, Almansa, La Roda y Albacete. 

Estas casas solariegas apenas ban sido estudiadas. Si exceptuamos las noticias que Agustin 
SANDOVAL da en Historia de mi pueblo. (La muy noble y lea/ ciudad de Villarrobledo) -Albacete, 
1960-, sobre las de la poblaci6n villarrobletana, y el estudio que L6PEZ GUZMAN, R. J. y GUZ
MAN PEREZ, M. F. hicieron sobre «El palacio de los Condes de Cirat (Almansa)» -Actas de/ Congre
so de Historia de Albacete Vol. III. I.E. Albacetenses. Albacete, 1984-, solamente se ban publicado 
breves referencias de algunas de ellas. 

3 PEINADO SANTAELLA, R. G. «Un seiiorio en la frontera del Reino de Granada: la encomienda de 
Socovos a finales de la Edad Media (1468-1526)». Actas de/ Congreso de Historia de Albacete. Vol. 
II. Edad Media. I.E. Albacetenses. Albacete, 1984. Pig. 244. 
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eminentemente rural en la que predominaban los pequeftos labradores arrenda
tarios y los jornaleros y en la que se consolidaba social y econ6micamente un 
grupo, ya mencionado, de familias adineradas que habia ido acumulando propie
dades y aumentando rentas en funci6n de compras, herencias y matrimonios. 
Una nota caracterfstica de la localidad era su gran producci6n de alfombras, acti
vidad que proporcionaba unos buenos rendimientos con los que la poblaci6n 
complementaba y mejoraba considerablemente los ingresos familiares4 . 

El reducido pero poderoso estamento de los mas pudientes domin6 el con
cejo y dej6 constancia de su riqueza en sus casas, donaciones y fundaciones, 
siendo los promotores de diversas obras de arquitectura religiosa. El niimero de 
estos ricos agricultores, ganaderos -sobre todo- y, frecuentemente, comer
ciantes -especialmente de alfombras-, lleg6 a ser de unos veinticinco a media
dos de la decimosexta centuria. No obstante, parece que ninguno de ellos habia 
obtenido aiin el reconocimiento o concesi6n de hidalguia, a juzgar por la res
puesta que al respecto se da en la Relaci6n Topogrifica de 15795 . En ella se indi
ca que no existia ninguna casa de hidalgos y que solamente se recordaba una, la 
de los Blizquez (apellido que volvemos a encontrar en documentaci6n poste
rior), de la epoca de los Reyes Cat6licos. 

Desde finales del siglo XVI o primeras decadas del XVU, algunos notables 
gestionaron expedientes y reclamaron reconocimientos nobiliarios, consiguif:n
dolos varios linajes como los Belmonte, Martinez de Galera, Tobarra, Valdelvira, 
Rodriguez de Escobar, Egea, etc. Estos nuevos hidalgos hicieron piiblico y noto
rio su ennoblecimiento colocando sus escudos de armas en las fachadas de sus 
casas solariegas. Tres de ellas han llegado a nosotros en buen estado y su estudio 
es el objetivo de escas piginas. Otra, la de los Belmonte, esti dividida en dos y 
transformada totalmente su estructura original y la fachada, de la que solamente 
resta el escudo labrado en piedra de la familia (fot. 1). Es el mismo que se tall6 y 
policrom6, hacia 1731, en el remate del retablo de la capilla del Espino de la 
iglesia parroquial (fot. 2), es decir, blas6n partido: a la diestra de oro un brazo ar
mado de una maza del natural, en punta una cabra del natural; a la siniestra dos 
leones de gules puestos en palo, en jefe seis flores de Us azur. Al timbre un yelmo 
de hidalgo. 

Trataremos de !as casas dividiendo la exposici6n en dos apartados. En uno 
analizaremos sus caracteristicas comunes; en el otro estudiaremos cada vivienda 
en particular. 

4 SANCHEZ FERRER, J. Aljombras antiguas de la provincia de Albacete. I.E. Albacetenses. Albacete, 
1986. 

5 A.H. El Escorial. Relaciones topogrQficas de los pueblos de Espana mandadas hacer por Felipe II. Rela
ci6n de LiCtor, 1579. 
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CARACTERES COMUNES DE LAS CASAS 

Segiin la tipologia que Martin Gonzalez traz6 en su trabajo sobre la arqui
tectura domestica en Valladolid en el Renacimiento•, a cuya epoca pertenecen 
!as que estudiamos, !as casas que se conservan en Lietor son todas casas principa
les, es decir, construidas a base de buenos materiales, con fachada de piedra o la
drillo, ornamentada portada petrea, amplio zaguin, escalera, patio claustrado, 
caballerizas, bodegas y amplio niimero de estancias. No obstante, tambien apare
cen elementos propios de la arquitectura popular. 

La arquitectura de !as viviendas queda estructurada bisicamente por dos 
cuadrilftteros, uno dentro del otro, con, aproximadamente, el mismo centro, 
formados por los muros de! patio y los perimetrales externos, respectivamente. 
La separaci6n entre ellos no siempre es constante aunque, en un sentido amplio, 
pueden considerarse paralelos. 

Las paredes maestras son de un grosor considerable, !as restantes poseian 
tabiques finos y ello ha facilitado !as modificaciones que en algunas casas ban 
ido sucediendose y que ban variado la compartimentaci6n de !as crujias. 

Los aleros de !as casas son de caracter popular y el tipo al que pertenecen 
es el mas usado en Espana. Tiene precedentes mudejares y consiste en tres filas 
de tejas voladas unas sobre otras, colocindose encima el tejado que esta cons
truido a dos aguas, echando la mitad a la callc y la otra mitad al patio. 

Las fachadas son alargadas y !as portadas de entrada -el motivo que dis
tingue la fachada principal de !as demas- son adinteladas o con dintel adovela
do, o si se quiere, arco adintelado. Este tipo comienza a hacerse frecuente en el 
plateresco frente a !as incurvadas propias de! g6tico. 

Las puertas principales son dobles y con postigo para la entrada de !as per
sonas: en algiin caso (la de los Tobarra) se conservan en el suelo !as losas de pie
dra con !as rodadas talladas para facilitar el paso de los carros. 

Las portadas estan descentradas con respecto a la longitud de la fachada, 
especialmente la de los Rodriguez de Escobar que, como en !as g6ticas finales y 
mudejares precedentes, esta en un !ado y los huecos no presentan una situaci6n 
simetrica con respecto al eje de la portada. Todo ello parece indicar que perte
necen a una fa'ie intermedia en la que va perdiendo vigencia lo mudejar pero en 
la que aiin no se ha impuesto el orden y la simetria de! clasicismo renacentista. 

Todas !as portadas estin decoradas y sus diseiios se derivan de diferentes 
momentos de la evoluci6n que fue produciendose, a lo largo de! G6tico final y 
de! Renacimiento, desde la constante de planitud que poseia el mudejarismo has
ta la de claroscuro, plasticismo y dinamismo propia de! barroco. Esta diversidad 
sugiere una ordenaci6n estilistica de dichas portadas. 

Aludiremos primero a la casa de los Galera. Su adorno es muy simple 

11 MARTIN GONZALEZ, j. J. La arquitectura domestica de/ Renacimiento en Valladolid. Valladolid, 
1948. Pag. 97. 
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-uno de los mas espaftoles- pero muy significativo con respecto a su ascen
dencia, ya que esti constituido por un alfiz musulmin de moldura lisa y resaltan
te. Este elemento queda independiente de la puerta como decoraci6n colgada 
que, de alguna manera, tambien puede relacionarse con algunas decoraciones 
con cordon de las casas castellanas. Era habitual que para dotar de •apoyo• a esta 
ligera estructura ornamental y evitar el efecto poco realista de descolgamlento, 
se colocasen unas casi imperceptibles repisas que fingian sostener el alfiz. Tam
bien esto lo encontramos aqui pero los elementos sustentantes son veneras, 
mostrindose con ello el contacto con el Renacimiento. 

Conforme se va imponiendo lo italiano va adquiriendo la arquitectura do
mestica la decoraci6n y los 6rdenes clisicos pero, incluso cuando el nuevo estilo 
esti consolidado, la ornamentaci6n no deja de hacer alusiones al alfiz islimico 
que de un modo disimulado va cambiando su lexico figurativo y adoptando co
lumnillas o pilastras que, apoyadas en mensulas que surgen de la pared, no lle
gan al suelo y arquitrabes que cabalgan sobre ellas. El aspecto morfol6gico cam
bia pero la finalidad estetica permanece invariable: compartimentar y limitar el 
espacio a traves de un recuadro, tambien colgado. Esto aparece nitidamente en 
la casa de los Tobarra en la que, reforzando aiin mas lo anterior, el propio escu
do -de estilistica que puede considerarse de la segunda mitad del siglo XVII
esti encuadrado por un trasunto de alfiz apoyado en dragones. 

El ultimo paso evolutivo que puede observarse en Lietor lo encontramos 
en la casa de los Rodriguez de Escobar. La portada, fechada en 1655, es un ejem
plo claro de la incorporaci6n de los elementos italianos propia de! arte contra
rreformista al que ya se han asomado los ideates de fuerza, movimiento y color 
de! barroco que irin intensificindose con el desarrollo de dicho estilo. 

Los zaguanes -primera pieza de la casa y derivada del vestibulum 
romano- son, como es usual, rectangulares y con la puerta enfilada con la del 
patio. Por tanto, no existe el tipico acodamiento mudejar. No son tan espaciosos 
como suelen ser en las casas anteriores a la plena implantaci6n renacentista pero 
tienen el ancho preciso para que pas en los carros y !as caballerias cargadas. Est as 
piezas son unos abrigados centros dispersores de comunicaciones, ya que dan 
paso al patio y a !as habitaciones de los entresuelos y bajos. Tambien, aunque no 
en las de Lietor, podian abrirse a ellos los arranques de las escaleras que llevaban 
al cuarto principal o primer piso, a las bodegas y a los s6tanos. 

El patio es la parte que diferencia fundamentalmente las casas principales y 
reales de las populares. Su funcionalidad es muy importante ya que regula la dis
tribuci6n de las estancias, a las que suministra aire, luz e independencia. No obs
tante, las habitaciones no disfrutan de completo aislamiento porque se disponen 
seguidas con las puertas enfiladas para que pueda pasarse de una a otra sucesiva
mente. 

Segiin Martin Gonzilez, el triunfo del italianismo es costoso y tardio y se 
opera por lenta evoluci6n de! mudejarismo, que va aceptando poco a poco lo re
naciente. A mediados del siglo XVI el nuevo estilo ha triunfado, sin embargo, al 
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menos en Lietor, continllan existiendo gran nllmero de elementos de la mas pura 
filiaci6n mudejar. Incluso en el barroco, cada vez con caracter mas esporadico, 
se mantendran algunos de ellos. 

La forma del patio es mas o menos cuadrada -como en las casas de los Ga
lera y de los Rodriguez de Escobar- cuando esta mas pr6xlma a los criterios re
nacentistas (los que permiten habitaciones con formas mas regulares), y mas 0 

menos trapecial (anticlasica) -como en la casa de los Tobarra- cuando mas re
flejan las influencias g6tica y mudejar. 

En las casas de! siglo XVI, el numero de galerias porticadas que da al patio 
es variado. En las tres casas letuarias, las galerias rodean el patio por los cuatro 
lados, es decir, sus patios son de los denominados «a modo Espafia» 7 , y sobre 
ellas existen otros tantos corredores, tanlbien abiertos. En todas las galerias ba
jas, el suelo esta al mismo nivel que la calle. En las casas de los Galera y de los Ro
driguez de Escobar estaban pavimentad~ con cantos rodados; en la de los Toba
rra el pavimento es la misma roca. 

Una funci6n caracteristica de! patio -tomada del impluvium romano- era 
la recogida de! agua de lluvia -a traves de aljibes- y la salida de aguas sobrantes 
-a traves de sumlderos- procedentes de los excedentes de las lluvias, y de los 
desagiies del pozo y de la pila. Para que las fuertes lluvias no inundasen los co
rredores bajos se colocaba una hilera de piedras ligeramente levantada entre las 
columnas) elemento que, aunque transformado, puede aprcciarse en la casa de 
los Galera. Algunas casas -en Lietor, la de los Rodriguez de Escobar- estaban 
abastecidas por pozos y manantiales propios. 

La casa mudCjar -que utiliza abundantemente la madera- solamente te

nia pilares y columnas de piedra o ladrillo en las galerias de la planta baja, ya que 
en las de! principal se utilizaban los pies derechos que recibian, mediante zapa
tas, el arquitrabe. El sistema utilizado era, casi exclusivamente, el arquitrabado 
ya que se huia de los elementos vivos (b6vedas) y nose utilizaban los arcos en los 
peristilos. Se tendia hacia lo horizontal con techos de vigueria rematada en cane
cillos -los techos podian ser pianos, de revo/tones o mixtos (vigas en resalte y 
fondos planos)-y se buscaba la mayor iluminaci6n de los corredores. Encontra
mos las tres clases de techos en las casas que estudiamos, siendo los mas caracte
risticos los de revo/tones, en los que los fondos se recurvan para eliminar las aris
tas de las vigas. Tanto en esta clase como en la del techo mixto se solia resolver 
el cromatismo de manera similar: vigas pintadas de oscuro y fondos blancos. Los 
techos pianos eran, generalmente, totalmente blancos. La estructuraci6n descri
ta es la que se convirti6 en el procedimiento espaiiol mas castizo y es la que en
contramos en las viviendas de los hidalgos de Lietor. 

Las columnas que se labraban para la planta baja eran de piedra y podian 
ser de varios tipos, destacando fundamentalmente dos de ellos: 

- En el ultimo tercio del siglo XV y primeras decadas del siglo XVI 

7 Ibidem. P;lg. 68. 
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es muy frecuente el pilar g6tico de secci6n octogonal y de base prismitica. Este 
tipo ochavado es muy empleado en el arte mudejar. 

- A lo largo de! siglo XVI la mas utilizada es la d6rica-toscana con 
suave entasis o completamente cilindrica. 

A esta tipologia pertenecen !as de estas casas: !as de los Tobarra al primer 
grupo y !as de !as dos restantes al segundo. 

Los capiteles tallados en !as viviendas de Lietor son en los tres casos dife
rentes y entre las numerosas clases existentes en el siglo XVI8 pueden incluirse 
!as siguientes: 

- Los g6ticos poliedricos con aristas rectas y molduras y caras lisas 
(casa de los Tobarra). 

- Los toscanos sin ornamentar -los mas frecuentes- ( casa de los 
Rodriguez de Escobar). 

- Los j6nicos (casa de los Galera). 
En la casa de los Galera, el arquitrabe cabalga directamente sobre el capitel 

pero el sistema adintelado mudejar llevaba consigo la tan profundamente anti
clasica utilizaci6n de !as zapatas de madera como elemento intermedio que reci
bia el peso de la galeria superior y lo transmitia al capitel que, de este modo, no 
lo soportaba en un mismo punto sino en los mas posibles. Por ello, la columna 
d6rico-toscana con capitel renaciente con Zapata de madera y arquitrabe encima 
se convirti6 en la articulaci6n mas caracteristica y es la que encontramos en la 
casa de los Rodriguez de Escobar. En la de los Tobarra la estructura es la misma 
aunque la columna y el capitel son de ascendencia g6tica. 

Para adaptarse totalmente a esta funci6n, las gruesas zapatas se disefian an
gulares con lo que adeciian perfectamente su superficie al apoyo de los arquitra
bes que reciben. Sus perfiles se recortan y se adornan con sencillez en su parte 
lateral superior con un iinico modill6n de rollo. 

Cuando el sistema es arquitrabado, como en los ejemplos que nos ocupan, 
es relativamente frecuente que no haya corredores altos, sino que vaya el primer 
piso cerrado, con pequeftas ventanas y volado sobre la vigueria. Sin embargo, el 
caso mas representativo y comiin -el que encontramos en Lietor- es el de gale
rias altas abiertas y con pies derechos, zapatas y barandillas de madera. 

Los corredores de la planta baja solian estar enchinarrados y asi debieron 
estar en su origen !as casas que se pavimentaron. De la de los Galera quedan res
tos de un pavimento formado por pequeftos guijarros de diversos colores for
mando dibujos pero ignoro si tambien se emple6 el tradicional sistema castella
no de embaldosar con losas de piedra, a modo de alfombra, algunos tramos. En 
las paredes se abren las ventanas enrejadas de diferentes estancias y !as puertas 
que dan paso alas caballerizas y bodegas. Ademas, y asi era comiintnente, de es
tas galerias bajas parten !as escaleras principales. 

Otra de !as grandes transformaciones que, segiin Martin Gonzalez 

8 Ibidem. Pig. 7 L 
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-a quien tomamos como gufa en nuestro trabajo-, sufre la casa en el Renaci
miento es la de la comodidad de los accesos. La casa medieval poseia escaleras 
de madera, pequeftas, oscuras y colocadas en lugares poco visibles, formando 
fuertes acodos. Lacasa renacentista, por el contrario, dispone de escaleras lumi
nosas y amplias, para que los seftores pudiesen subir a los pisos altos en litera o 
silla de mano en caso de invalidez o enfermedad. Su colocaci6n esta mas estudia
da y es mas constante. Las escaleras de !as casas letuarias estan, como la mayor 
parte de sus elementos, en la transici6n evolutiva entre ambas estilisticas. 

En la arquitectura domestica objeto de estudio, la escalera es iinica y de! ti
po de entresuelos mudejar que nace de un rinc6n de! corrector inferior y esta si
tuada en el angulo de dos de !as galerias, obstruyendolas, desembocando adosa
da a lo largo de uno de los corredores superiores. 

El estudio de la disposici6n y uso de !as habitaciones resulta actualmente 
dificil y complicado por dos razones: 

- Porque !as obras de modernizaci6n han alterado !as estructuras pri
mitivas de !as casas -especialmente de !as que pertenecieron a los Galeras y a 
los Rodriguez de Escobar-, llegando incluso -vivienda de los Belmonte- a su 
modificaci6n pr:icticamente total. 

- Porque !as piezas nunca tuvieron en su epoca destinos fijos, hasta el 
punto de poderlos tener completamente opuestos. 

No obstante, trataremos someramente estos aspectos basandonos en el de
sarrollo que de ellos hace Martin Gonziilez en su ya varias veces referida obra•. 

El patio porticado y los huecos a la calle prestan a !as viviendas renacentis
tas una regularidad desconocida en la Edad Media, ademas de luminosidad y 
ventilaci6n, ya que a cada una de las piezas -que, como dijimos antes, se dispo
nen seguidas, a modo de crujia, con !as puertas enfiladas- le corresponde un 
balc6n o una ventana. Los interiores se jaharraban o enlucian de yeso mostrando 
una casa completamente blanca a la que proporcionaban decoraci6n las made
ras, algunas pinturas murales ornamentales y los z6calos de azulejeria. 

Segiin la amplitud de la casa existfan mas o menos estancias y el tamafto de 
estas variaba de acuerdo con el uso, el cual seftalaba la separaci6n de sexos que 
habia -incluidos el seftor y la seftora, que tenian aposentos propios- al diferen
ciar habitaciones de hombres y de mujeres. 

La sala era el espacio donde se realizaban los actos importantes; solia tener 
un hogar con campana y se disponia en el cuarto delantero de la casa con las vis
tas a la calle. 

Las c:imaras seguian en interes a la sala y estaban, generalmente, situadas 
en el cuarto trasero. Su uso era variable pero corrientemente se utilizaban como 
alcobas o dormitorios. En comunicaci6n con !as mas importantes habia dos habi
taciones. Una, pequefia, era el retrete; tenfa el servicio de lavabo y evacuaci6n10 

' Ibidem. Pigs. 79-82. 
10 Habia generalmente un lugar exprofeso para esta funci6n: las secretas, necesarias o excusados. ---> 
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y en ella se guardaban, abigarradamente, todos los utensilios que se precisaban 
durante el tiempo de permanencia en la camara. La segunda habitaci6n era la re
camara, donde se guardaban los trajes, vestidos y demas ropas. La recamara de! 
seiior era la pieza intima de la casa, en ella se guardaban !as joyas y, en general, 
!as riquezas de los propietarios. 

La cocina esta siempre en el piso inferior, con ventana y vertedero de 
aguas al patio. Dentro de ella estaba el hogar y la pila. En !as casas populares, esta 
estancia se convertia en la mas importante, sobre todo en invierno, ya que era la 
unica que posefa calefacci6n y en torno a ella se agrupaban todos los moradores. 
En !as casas principales, sin embargo, y aunque la cocina mantenia para la servi
dumbre la funci6n indicada, era la sala la que adquirfa ese caracter para la fami
lia. 

Otras piezas que podia tener la casa, segun la amplitud e importancia de la 
misma, eran las siguientes: tinelo, recibidor, escritorio, estudio y oratorio. 

Por ultimo, en la parte posterior de la casa estaba el huerto al que se salfa 
desde el patio y que cuando se desarrollaba escarpe abajo de la masa rocosa so
bre la que se asienta la poblaci6n -como en !as casas de los Tobarra y de los 
Galera- adquiria una morfologfa escalonada por su adaptaci6n al terreno. 

En cuanto a la cronologia de !as viviendas podemos manifestar que !as por
tadas descentradas, el paso enfilado de !as puertas de entrada a la casa y al patio, 
la tipologfa de !as columnas, capiteles, pies derechos y Zapatas y el diseiio de 
otros elementos decorativos nos hacen atribuir -ninguna de ellas tiene docu
mentada su fecha- la construcci6n de !as casas al siglo XVI, probablemente 
dentro de los cincuenta aftos centrales de la centuria. La ejecuci6n de otros ele
mentos ornamentales, la incorporaci6n de !as portadas de !as de los Tobarra y de 
los Rodriguez de Escobar y la colocaci6n de! blas6n de la de los Galera, fueron 
posteriores, seguramente de! siglo XVII. 

ESTUDIO PARTICULAR DE LAS CASAS 

CASA DE LOS TOBARRA 

Es de las tres que se estudian la que quiza tenga mayor interes arquitect6ni
co. Hoy es propiedad de los herederos de Doiia Teresa Sanchez Santos quienes la 
mantienen bi en conservada. 

En el Archivo Parroquial de Lietor11 se guarda un documento de 1630 que 
hace referenda a !as raices nobles de los Tobarra. En eJ, Gonzalo de Tobarra 
Egea reclama los derechos de hidalguia que, segun este testimonio, el rey conce
di6 a su padre, Gonzalo de Tobarra, en virtud de la documentada ascendencia 

:-i- Solian estar situados en un rinc6n de las caballerizas. TambiCn se utilizaban para estos meneste
res los huertos. 

1 1 A.P. LiCtor. LIE-28, 1. 
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que de sus antepasados habia presentado y de la que solicita al escribano puntual 
traslado. En el informe que se incluye, fechado el 25 de abril de 1630, el Rey de 
Armas de Felipe IV, Jeronimo de la Villa, certifica que este linaje tuvo su origen 
en las montafias de Burgos, en el lugar denominado Tova, en el valle del Valdi
vielso, de donde salieron varios miembros a diversas partes y lugares. Dos de 
ellos, los hermanos Alvaro y Martin de Tobarra, estaban en 1242 al servicio del 
infante Don Alfonso, cuando este pas6 la frontera del Reino de Murcia y les gan6 
a los moros las tierras desde Lorca has ta Alicante y desde Jumilla a Cartagena. Se
gun el texto, estos caballeros, que se distinguieron por su valor y por sus gran
des hechos de guerra contra los sarracenos, se asentaron en Lietor donde queda
ron naturalizados sus descendientes. 

Esta informaci6n no es totalmente fiable. Como se sabe, es frecuente que 
en estas ejecutorias se incluyeran datos falsos que permitiesen la elaboraci6n de 
una cadena geneal6gica que uniera al peticionario de la hidalguia con ascendien
tes de reconocida nobleza. Cadena que era mas imaginaria cuanto, coma en este 
caso, mis remotamente se iniciaba. Para los Tobarra de Lietor se indica que sus 
origenes nobiliarios se encontraban a mediados de! siglo XIII, es decir, casi tres 
siglos y medio atris. 

Rodriguez Llopis en su trabajo sobre la villa en epoca bajomedieval12 publi
ca sendas relaciones de los caballeros de cuantia censados y de las personas que 
ejercieron cargos concejiles entre 1480 y 1515. En ellas no aparece ningun To
barra. Solamente, en otra lista -la de hombres buenos reunidos con el 
concejo-, figura en 1495 un Pedro Tobarra. De ello puede pensarse que, aun
que su asentamiento fuese mis antiguo, lo que puede deducirse de la noticia que 
nos da Andujar Ortega13, los Tobarra de Lifaor no fueron influycntes hasta bien 
entrado el siglo XVI, centuria en la que el apellido aparece muy frecuentemente 
en la documentaci6n y en la que miembros que lo llevan ocupan cargos conceji
les, hacen donaciones y patrocinan obras en la poblaci6n14 . 

Si estan documentados los Gonzalo de Tobarra, padre e hijo. El primero 
es, seguramente, el Gonzalo de Tobarra queen 1575 era alcalde y administrador 
de la encomienda de Socovos y a quien, segun puede deducirse del texto que 
manejo, se le reconoci6 como hidalgo. 

Lacasa de los Tobarra esta situada en la parte mas antigua de la villa, en la 
denominada plaza del Conde. La fachada principal -a poniente- mide unos 

12 RODRIGUEZ LLOPIS, M. La villa santiaguista de Lietor en la Baja Edad Media. I.E. Albacetenses y 

Ayuntamiento de LiCtor. Albacete, 1993. Pig. 69 y ss. 
13 ANDOJAR ORTEGA, L. Belmonte (cuna de Fray Luis de Le6n). Su colegiata. Cuenca, 1995. P;lgs. 

286 y 287. Recoge una breve semblanza de un Fray Diego de Tobarra que, seglln un memorial he
cho en el convento de Belmonte, vivia allf en 1456 y «era natural de Lietor en el reino y obispado 
de Murcia». 

14 Ver SANCHEZ FERRER, J. y NAVARRO PRETEL, F. Arquitectura ... Op. cit. ant. y «Casa-palacio de 
la familia Tovarra» en la revista Museo nllmero 9 de la Asociaci6n Cultural de Lii:tor. Junio de 
1986. 
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Plano 1. 

Planta baja de la casa de los Tobarra. 
(Realizado por I. Belmonte, C. Blanc y L. Gonzilez-Calero). 
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Plano 2. 
Planta alta de la casa de los Tobarra. 

(Realizado por I. Belmonte, .C. Blanc y L. Gonzilez-Calero). 
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veinte metros y otros tantos la posterior desde cuyas ventanas, por estar asoma
da a la abrupta vertiente, se contempla el esplendido paisaje y los aterrazados 
huertos. La superficie de! solar que ocupa la vivienda es de unos 400 metros cua
drados. 

Es de planta cuadrilatera pr6xima a la forma de un trapecio poco alargado 
[piano 115]. El conjunto tiene dos plantas (piano 2) y esta organizado en dos 
cuerpos bi en diferenciados: 

Cuerpo A). Esta formado por la mayor parte de la casa y se estructura en 
torno al patio. 

Cuerpo B). Es medianero por el sur con el anterior y se levanta a mayor al
tura. Es una edificaci6n incorporada a la casa propiamente dicha. Quizi fuese el 
tan habitual complemento de afiadir casas accesorias contiguas para que en ellas 
viviese la servidumbre y se instalasen cocheras, caballerizas, graneros, etc. 

Cuerpo A). Como he indicado, el patio es el nucleo de! conjunto y consti
tuye un elemento de interes arquitect6nico. Su planta, como la de la casa, es asi
metrica con forma pr6xima al rombo o trapecio. Su pavimento es la misma pie
dra viva yen el centro tiene una fuente de moderna factura. En torno a et seal
zan dos galerias superpuestas. La cubierta de la baja -suelo de la otra- se apoya 
en los muros perimetrales de! patio y en cuatro esbeltas columnas de secci6n oc
togonal decreciente talladas en piedra (fot. 3) que tienen bien marcada basa yes
tan rematadas por zapatas de madera en angulo sobre !as que apean directamen
te !as vigas, sistema de largo uso en el mudejar civil. 

La galeria superior tiene tambien cubierta arquitrabada y esta sostenida por 
ocho pies derechos de madera de secci6n cuadrada rematados por zapatas de! mis
mo material. Tienc= barandilla, partc -la original- formada por balaustrcs de ma
dera con dos tipos de perfiles que se alternan, y parte -sin interes hist6rico
artistico alguno- de hierro. A ella se sube por escalera que arranca de una galeria 
inferior y ocupa el rinc6n que forma su confluencia con una adyacente. 

Alrededor de! patio, y con esquema semejante en ambas plantas (piano 
3 .2), se distribuyen !as diferentes estancias de la vivienda en la tipica disposici6n 
de tradici6n greco-romana de patio abierto como elemento nuclear de la estruc
tura, recolector de! agua de lluvia, proveedor de luz y ventilaci6n y como ele
mento bisico de comunicaci6n. A traves de !as galerias se accede a todas !as pie
zas de la casa, sistema que queda complementado por otro que consiste en la co
municaci6n directa y sucesiva de !as habitaciones entre si. 

Al patio hay una puerta que destaca sobre !as demis. Es de pernios y esti 
decorada con cuarterones yen uno de ellos, situado a la altura de los ojos, apare
ce grabada la cruz de Caravaca. 

1 ~ Los pianos pertenecen al Catilogo Monumental del Patrimonio Arquitect6nico de la Junta de Co

munidades de Castilla-La Mancha. Mi agradecimiento al Departamento del Patrimonio por su 
autorizaci6n para publicarlos y a los autores, el equipo de arquitectos formado por D. Ismael Bel
monte, D. Carlos Blanc y D. Luis Gonzilez Calero, por proporcionarme las copias necesarias. 
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Fachada principal Piano 3 
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Realizado por I c1on longitudinal d . Bel_monte, C. Blanc y eL~aGc:~a ;de los Tobarra. zilez-Calero). 
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Cuerpo B. Se alza medianero con el cuerpo anterior por el !ado meridio
nal. Es, igualmente, de dos plantas pero alcanza mayor altura, sobresaliendo su 
cubierta sobre !as demas. Tiene, biisicamente, planta rectangular con un afiadido 
en la parte posterior con desarrollo hacia el sur. La planta baja se divide, funda
mentalmente, en tres amplias salas alineadas longitudinalmente y con paso suce
sivo de una a la otra y comunicaci6n de la primera y de la tercera con la crujia 
meridional de! primer cuerpo. La planta alta sigue una distribuci6n semejante 
con la diferencia de que la sala mas interior ocupa tambien la superficie de! afia
dido que en la zona inferior es independiente y dividido en dos pequefios cuar
tos. La comunicaci6n de la parte alta de este cuerpo con la crujia de! otro se pro
duce iinicamente por una pequefia escalera. 

La fachada principal se orienta a poniente y esta constituida por un largo 
lienzo de tapial encalado y coronado por un tejaroz de triple hilera de teja curva 
(piano 3.1). En ella, bastante descentrada, se labr6 una portada de piedra (fot. 4). 
Lapuerta es de doble hoja en tabl6n claveteado y lleva goznes de espiga. Una de 
!as hojas tiene practicada una puerta menor -el postigo- con pernios, cerradu
ra, aldaba y llamador, todo de forja. 

El port6n esta enmarcado por molduras petreas que representan un adin
telamiento formado por dos pilastras acanaladas que no llegan al suelo 
-concluyen en la linea de! z6calo- que sostienen un arquitrabe, adornado con 
tres rosetas, rematado por dos piriimides laterales terminadas en bolas. Sohre la 
puerta aparece esculpido con buena talla el escudo de! linaje (fot. 5) y sobre el, 
rematando el conjunto, un front6n partido coronado por una tercera piriimide 
acabada en bola que tiene labrada en el timpano una cruz de la orden de Predica
dores o simbolo de la lnquisici6n en el centro de un cuero ovalado. 

El blas6n de los Tobarra viene descrito en el documento de la certificaci6n 
de ascendencia nobiliaria que he mencionado antes. Segiin el Rey de Armas que 
la firma, les correspondia un escudo en campo de gules una torrefrontal de p/ata y 
alderedor y en torno de/ escudo una or/a de oro y en ella ocho lirios of/ores de /is 
azu/es. 

Asi aparece en la portada de su casa solariega timbrado con un yelmo de 
anchos lambrequines y flanqueado por dragones sobre los que se apoya un re
cuadro o alfiz que lo enmarca. Debajo filacteria sin valor epigriifico alguno. 

Estas armas, en yeso, presidian tambien otra casa; de ella se quitaron y hoy 
!as guarda un particular. Tambien figuran, talladas en madera y policromadas, en 
el retablo de! Espino de la iglesia parroquial en representaci6n de Mariana de To
barra, aunque en este caso estiin cambiados los esmaltes (fot. 6). 

A ambos lados de! escudo, simetricos con el eje de la puerta, se practicaron 
dos ventanas que poseen bellas rejas gemelas de la epoca. El resto de los vanos 
de la fachada principal se distribuyen de forma irregular. Dos bajos, uno a la iz
quierda -segiin se mira a la fachada- de la portada y otro en el segundo cuerpo 
de la casa, ambos con buenas rejas tambien, ahora desiguales. Hay otros dos al
tos, uno, a la izquierda, se presenta con antepecho pero pudo tener una reja 
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semejante a !as anteriores, y el restante, mas propiamente un ventanillo en la 
parte superior de! segundo cuerpo. Queda un ultimo vano que es una pequeiia 
puerta bastante lateral que hace mas acusado el desequilibrio de la fachada. 

No tengo documentada la fecha de construcci6n de la casa pero la estilisti
ca de !as columnas y de los pies derechos de! patio pueden situarla hacia media
dos de! siglo XVI. La cruz de Caravaca de una de !as puertas podria estar relacio
nada con el periodo -de 1566 a 1589- en el que Lietor perteneci6 a la demar
caci6n de Caravaca, aunque no hay que descartar que pueda tener un caracter 
apotropaico. 

La portada, tambien por sus elementos formales, podemos considerarla 
de! Ultimo cuarto de! siglo XVII, lo que puede estar corroborado por la cruz de la 
orden de Predicadores esculpida en el timpano, ya que puede referirse a Juan de 
Tobarra Egea, presbitero y comisario de! Santo Oficio de la ciudad de Murcia en 
Lietor, que vivi6 en la casa dnrante esas decadas y que muri6 el aiio 170016. 

CASA DE LOS GALERA 

Sobre la genealogia y la hidalguia de este apellido se conservan en propie
dad particular diversos documentos. Fotocopias de ellos fueron depositadas en 
el Archivo Parroquial de la villa y alli pueden ser consultadas17• Seguramente, de 
toda esta documentaci6n lo mas importante es el expediente en el que figuran 
los traslados de siete documentos -con una cronologia que va de los aiios fina
les de! siglo XVI a los primeros de! XVI!- que a petici6n de Francisco de Galera 
Egea hicieron en 1632 los escribanos Francisco Martinez de Galera y Juan de Al
cantud Escobar. 

En ellos hay cartas y certificaciones de notarios que recogen testimonios 
que fueron transmitidos oralmente y dichos de testigos. En sintesis, toda esta do
cumentaci6n indica que los Martinez de Galera de Lietor procedian de! matrimo
nio formado por Gabriel Martinez de Galera y Jer6nima Fernandez Navarra, na
turales de Tudela (Navarra), personas ricas y de linaje de ascendencia noble y 
limpios de toda ma/a raza. Don Gabriel tuvo galera propia18 con la que servia a 

1e «Casa-palacio de la familia Tovarra». Op. cit. ant. 
17 Hay una serie de documentos sobre esta familia que son de propiedad particular. No obstante, de 

ellos hay copia en el Archivo Parroquial de LiCtor. Son los siguientes: 
-Escudo de armas de los Ga/era. UE-26, 71. 
-Traslado bien y fielmente sacado, de algunos papeles que declaran la nobleza, /impieza, ori-

gen y genealogia de los Ga/eras de Lietor ... LIE-26, 72. 
-Legajo que trata sobre la genealogia y la hidalguia de los Galera en papel sellado del aiio 

1877. LIE-26, 73. 
-Jnformario(n) de la linia de los Ga/eras de la Villa de Lietor: a/lo de 1614. LIE-26, 74. 
-Diversos folios sueltos. LIE-26, 75. 

18 GONzA.LEZ BARBERAN, Consejero Provincial de Bellas Artes de Granada, en carta dirigida al pi· 
rroco de LiCtor el 27-11-1980, afinnaba que el apellido "de Galera» no se refiere a ningUn barco, 
aunque asi se indique en los documentos, apunt:indose hazaftas maritimas, sino a una proceden
cia. 
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los Reyes cuando se ofrecia y por ello le llamaron de Galera por sobrenombre a 
e! y a sus descendientes y pusieron este nombre al castillo del que Galeras poste
riores fueron alcaides. Los de este linaje se instalaron en Lietor a peticion del co
mendador de Socovos Alfonso de Lisson, quien se trajo a la villa a su primo her
mano Andres Martinez de Galera (descendiente de D. Gabriel por linea de su hijo 
Jeronimo Martinez de Galera) para que le sustltuyese como administrador de la 
encomienda y de las salinas de Socovos cuando el se ausentase. 

A la vista de este expediente, los origenes de los Galera de Lietor se remon
tan a la segunda mitad del siglo XV, lo que les confiere mayor credibilidad que 
en el caso de los Tobarra. Ademis, figura en la documentacion la referenda a un 
personaje de probada historicidad, el comendador Alfonso de Lisson, que lo fue 
realmente desde 1466 a 1482, y tenemos fiables noticias documentales sobre va
rios miembros de este apellido casi contemporaneas del asentamiento que se in
dica en el expediente. 

Ya en 1487-88 encontramos como regidor de Lietor a Juan Martinez de Ga
lera -seguramente el hijo del primer Galera instalado en la villa del que hablan 
los documentos-. En 1494 figura como alcalde otro Juan Martinez Galera (el 
mismo?) yen la lista de hombres buenos reunidos con el concejo el afio siguiente 
aparecen Andres Martinez Galera y Gonzalo de Galera. En las de 1501 esta rela
cionado Hernan Martinez de Galera quien, seguramente, es el que figura como 
caballero de cuamia entre 1507 a 1511 19 . 

En funcion de las cartas de dos Galeras pertenecientes a otras ramas de la 
familia, concretamente de Juan Martinez de Galera -fechada en Baza el 18 de ju
lio de 1591- y del capellil.n licenciado Diego Jimenez de Galera -firmada en 
Caceres el 29 de septiembre del mismo afio que la anterior-, parece que cs 
Francisco de Galera Moreno -biznieto de! iniciador de la saga letuaria- quien 
recabo los testimonios para probar su hidalguia, de todos los cuales pidio trasla
do su hijo, el citado Francisco de Galera Egea. 

De cronologla posterior conocemos numerosisimas referencias a miem
bros del linaje, tanto en relacion con la vida politica y social de la villa como de 
la ocupacion de la casa por las diferentes generaciones. Navarro Pretel20 ha con
seguido completar -continuando la que figura en el legajo de 1877 ya citado
la genealogfa de esta familia desde el mencionado Francisco Galera Moreno has
ta Sacramentos Soto Galera, a cuyos sobrinos fue comprada la casa. Su actual 
propietario es D. Jose Miguel Lopez Guirado, quien la conserva en muy buen es
tado, habiendo realizado otras de consolidacion con escrupuloso respeto de la 
arquitectura que a eJ ha llegado. 

La casa esta edificada sobre un solar rectangular proximo al cuadrado. 

111 RODRiGUEZ LLOPIS, M. La villa ... Op. cit. Pig. 69 y ss. 
20 .. casa-palacio de los Martinez de Galera». Revista Museo n6mero 33. Asociaci6n Cultural de Lie

tor. junio-septiembre de 1989; y •Puntualizaciones sobre la herildica de los Galeras de LiCtor se
g6n el Ultimo descubrimiento~. La misma revista citada en su niimero 25, agosto de 1988. 
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Actualmente se comunica con otra -la de arriba- que fue casa-fragua de los he
rederos de Mateo Gonzalez y que esta adosada por el norte. El conjunto ocupa 
un rectangulo de 29 metros de longitud por 17 de anchura. Tratare imicamente 
de la casa de los Galera propiamente dicha. 

La fachada principal da, como en la de los Tobarra, a la plaza de! Conde y, 
tambien como en la otra, la posterior lo hace a !as huertas escalonadas sobre el 
cortado de! •Pilanc6n». La fachada al mediodia limita con el callej6n que va al 
Portillo y en ella se conserva la unica rejeria antigua de la casa (fot. 7). 

El edificio tiene dos pisos y se estructura, como es habitual, en torno a un 
patio central que, en este caso, tiene planta de gran regularidad. Las estancias se 
disponen en torno a ese elemento nuclear que ademas funciona -lo mismo que 
en la casa anterior- como distribuidor de la comunicaci6n y como suministrador 
de luz y ventilaci6n. Las habitaciones -como tambien hemos visto 
anteriormente- se comunican, ademas, entre si, pudiendo pasar de unas a otras y 
dar, practicamente, la vuelta completa a la planta sin salir a !as galerias de! patio. 

Toda la casa fue remodelada entre los afios 1920 y 1926. Se modificaron 
pisos y algunos tabiques, se cambi6 la decoraci6n, se ampliaron vanos y se colo
caron la mayoria de !as rejas y balcones actuates. 

El elemento arquitect6nico mas notable es el patio (fot. 8). Es cuadrado y a 
else abren dos galerias, una en la planta baja y otra en la principal. En su origen 
debi6 tener un pavimento formado por pequefios guijarros de diversos colores 
formando dibujos. En las esquinas tiene cuatro columnas de piedra con basas sa
bre plinto -hoy casi enterrado por el recrecimiento de! pavimento-, fustes ci
lindricos lisos con cierto entasis y capiteles j6nicos sobre los que se apoyan !as 
vigas de madera de la galeria superior. 

Al corredor de! principal se accede por una escalera de madera -muy 
transformada a principios de siglo-. La balaustrada era de madera torneada pe
ro hoy est a totalmente sustituida por una barandilla de hierro. La cubierta de es
t a galeria cabalga sabre !as paredes perimetrales y sabre ocho pies derechos de 
madera de secci6n cuadrada con aristas achaflanadas que est:in rematados por 
bellas zapatas con decoraci6n vegetal tallada. Las cabezas de !as vigas de la te
chumbre quedan marcadas al patio por hermosas mensulas-canes de madera con 
tallada decoraci6n vegetal carnosa que sostienen el sobresaliente alero (fot. 9). 

La fachada principal seria simetrica si prescindieramos de la ventana baja 
mas alejada de la puerta (fot. 10). Los vanos restantes se abren tomando como 
eje el de la portada y asi tenemos dos balcones -en la planta de arriba- y una 
ventana -en la de abajo- a cada lado. Toda esta rejeria es de principios de 
nuestro siglo. 

La portada, muy simple, esta construida con sillares de piedra que apenas 
se perciben por estar enlucidos y pintados (fot. 11). Lapuerta-de doble hoja
esta enmarcada por alfiz apoyado en sendas veneras de pequefio tamafio. Sohre 
la puerta y reforzando el eje de simetria esta colocado el escudo de! linaje, escul
pido en piedra y de buena factura (fot. 12). 
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Es, practicamente, el mismo blas6n que figura en el expedience de 1877 ya 
citado (fig. 1 ). Debe corresponder a los Galera Egea porque poseemos dos dibu
jos de !as armas de los Galera (figs. 2 y 3) y difieren, en gran parte, de! labrado en 
la portada. Uno es el de !as armas de Gines Galera y el otro es igual, aunque nose 
a que Galera en concreto se refiere. Los cuarteles tercero (tres flores de !is en 
triangulo invertido) y cuarto (le6n rampante) de estos escudos han sido sustitui
dos por una mitad fajada en el de la fachada de la casa, que tambien aiiade en el 
segundo bordura con torres en torno a la ga!era yen el primero otros elementos. 
Igualmente, hace referenda de diferente manera a la pertenencia de! propietario 
a la orden de Santiago. 

La descripci6n de !as armas que nos ocupan es: sobre un cuero cruz de San
tiago y sobre ella escudo en 6valo semipartido y cortado; a la diestra, torre don
jonada de tres homenajes montada sobre perro, lobo o lebrel (?), flanqueado por 
dos estrellas (en el dibujo de 1877 figuran otras dos situadas una a cada !ado de! 
homenaje central); a la siniestra, galera con bordura con ocho torres; la mitad in
ferior esta fajada y tiene bordura con ocho sotueres; timbrado de yelmo con 
lambrequines y brazo armado con maza. 

Al no tener documentada la construcci6n de la casa no puede precisarse su 
cronologia. No obstante, los detalles estilisticos de !as columnas, de !as zapatas 
de los pies derechos de! piso alto y de la portada ( especialmente la decoraci6n de 
veneras) nos hace pensar que pudo construirse en la segunda mitad de! siglo 
XVI. El alero del patio y el escudo deben ser posteriores y es posible que el se
gundo se colocase en la portada hacia 1620-1656, aiios en los que vive cl primer 
Martinez de Galera Exea, Francisco, que es quien pidi6 los traslados documenta
les a los que he venido refiriendome21. 

Fig. 2. 
Armas de Gines de Galera. Doc. de propiedad 
particular. Copia del A.P.l. con la ref. LIE-26, 71. 

Fig. 3. 
Armas de un Galera. Doc. de propiedad particu
lar. Copia del A.P.l. con la ref. LIE-26, 75. 

21 A.P. LlCtor. Partici6n a la muerte de Francisco Martinez de Ga/era Exea. LIE-26, 61. 
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CASA DE LOS RODRIGUEZ DE ESCOBAR 

De las tres casas que estudiamos es, seguramente, la mas antigua y la que se 
encuentra en peor estado de conservaci6n. Tiene alteraciones notables -la mas 
importante la constituye la construcci6n de habitaciones en el patio ampliando 
el ala delantera del edificio- pero se puede apreciar perfectamente su estructu
ra original. Sus propietarios son los seftores de Campos Sanchez, quienes recien
temente ban realizado obras de adecentamlento de las fachadas respetando el as
pecto y la estructura de las mismas. 

De esta familia no conozco documentaci6n alguna relacionada con la ob
tenci6n del reconocimiento de hidalguia. Si esta documentado que los Rodri
guez de Escobar, como los Martinez de Galera, ya ocupaban cargos concejiles a 
finales del siglo XV. Asi, Juan Rodriguez de Escobar fue regidor en 149S y apare
ce incluido en la relaci6n de hombres buenos en 1494 y en 1SO1 y Pedro Rodri
guez de Escobar fue alguacil en 1SO1 y figura en la lista de caballeros de cuantia 
desde 1498 a 1SlS22 • A partir de esas fechas aparecen gran nfunero de miembros 
de este linaje ocupando diversos cargos de la villa y costeando, o colaborando 
econ6micamente, algunas obras arquitect6nicas. Destaca Antonio Rodriguez de 
Escobar (licenciado, regidor perpetuo y varias veces alcalde por el estado noble) 
quien, junto con su esposa Maria Ruiz de Galera, fue el gran benefactor del con
vento de carmelitas que se fund6 en Lietor, al que dej6 muchos bienes a comien
zos del Ultimo cuarto de! siglo XVJI para su construcci6n y ornato23 . 

Lacasa es la que tiene el nfunero 8 de la calle Meson. Su fachada principal 
-a mediodia- da a una plazuela que forma la misma calle. Tiene dos plantas, la 
fabrica es de tapial con refuerzos de piedra en parte de las esquinas y los vanos se 
cierran con s6lidas y sencillas rejas de la epoca24 . 

La planta tiene, pricticamente, forma cuadrada con un lado de unos 24 
metros de longitud. El patio, amplio, es, como siempre en este tipo de viviendas, 
el elemento que organlza en su torno la disposici6n de las habitaciones y cuyas 
galerias son los corredores que permiten la comunlcaci6n con todas ellas. Ade
mis -igual queen las casas estudiadas-, las piezas se comunlcan entre si unas 
con otras. 

Hay que destacar la disponibilidad que de agua posee esta casa. Debajo de 
una de sus habitaciones nace la fuente de! Pilar principal de Lietor y en el patio 
posee un pozo que debe estar abastecido por ella. 

Al traspasar el port6n de quicios -con doble hoja- de la entrada se acce
de a un sobrio zaguan desde el que se pasa al patio, el cual tiene una disposici6n 
semejante a la de las anteriores casas, es cuadrado y posee galerias baja y princi
pal (fot. 13). La segunda galeria esta sostenida por cuatro esbeltas columnas de 

22 RODRIGUEZ LLOPIS, M. La villa ... Op. cit. Pig. 69 y ss. 
z3 SANCHEZ FERRER, J. y NAVARRO PRETEL, F. Arquitectura ... Op. cit. 
24 «Casa-palacio de los Rodriguez de Escobar». Revista Museo, nfunero 29. Asociaci6n Cultural de 

LiCtor. Febrero de 1989. 
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fig. -I . 

Dibujo dd e;.cudo de la porlada de la casa de lo• Rodrigutoz de Escobar. (Re:ilizado por F. xa,'2J't'o). 

1101 I"' 
Put•rrn 1·n l:i f(:lll'rfa Mlp~rlor lit' 1.1 l11,ll dc: lo,, ltodrijlllC'/ lk r":\lh;ar (F<lt :; \ kol 
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capitel toscano y fuste liso y cilindrico (dos insertas en tabiques posteriores) so
bre !as que cabalgan esplendidas zapatas de madera formando ingulo y en !as 
que descargan !as grandes vigas maestras, tambien de mad era. A ella se sube por 
una escalera que mantiene en un tramo los originales balaustres de madera, sien
do de hierro los restantes barandales (fots. 14 y 15). La techumbre de este am
plio corrector apea en !as doce Zapatas de otros tantos pies derechos de madera 
de secci6n cuadrada y aristas achaflanadas entre la barandilla y !as Zapatas, difi
riendo en esto con !as casas restantes porque estas solamente tienen ocho. 

La descentrada portada es eI elemento mas significativo y noble de la vi
vienda y el mas importante de la arquitectura civil de Lietor (fot. 16). Es una pie
za de gran equilibria, buena factura y bellas proporciones. Esta constituida por 
cuerpo y atico. El cuerpo esta formado por un lienzo almohadillado ligeramente 
rectangular en altura con dos columnas toscanas adosadas, de fuste estriado, so
bre plinto que, a su vez, reposa sobre dos bloques petreos prismaticos. Sohre los 
capiteles dos porciones de arquitrabe y sobre ellos friso y cornisa. En el friso, 
muy clasico, alternan triglifos -con miitulos y gotas- y metopas que repiten 
un motivo circular. La cornisa esta rematada por pirimides terminadas en bolas 
que coinciden con !as columnas. 

El atico, rectangular, ligado al cuerpo por sendas volutas del tipo de pla
cas, esta flanqueado por dos pilastras d6ricas con fuste cajeado en resalte sobre 
cuyos capiteles cabalgan dos trozos de entablamento que sostienen un front6n 
triangular coronado por tres pirintides rematadas en bolas. En el centro de! ati
co estin esculpidas !as armas de los propietarios. 

El escudo aparece sobre un cuero yes ovalado y cuartelado. En el primero 
torre donjonada con tres homenajes; en el segundo tres escobas atadas con cinta 
y puestas en triingulo invertido y sobre ellas corona ducal; en eI tercero le6n 
rampante; yen eI cuarto tres flores de lis en triingulo. Esta timbrado con yelmo 
y a los lados se grab6 ANO 1655 (fig. 4). 

La cronologia de la casa y de la fachada son distintas. La segunda, por su 
inscripci6n mas que por su estilistica -quizis algo arcaizante-, pertenece a 
principios de la segunda mitad del siglo XVII. Creo que la casa es muy anterior 
en base, fundamentalmente, a !as dos puertas que hay en la planta superior. La 
primera, labrada en piedra, comunica una estancia con la galeria de! !ado sur 
(fot. 17). La segunda, de yeseria, sirve de paso entre la citada habitaci6n y una 
contigua. Ambas son g6ticas con arco conopial doblemente moldurado y esto 
nos hace situar la vivienda en eI tercio central de! siglo XVI. 

La casa pudo construirla Antonio Rodriguez de Escobar o alguno de sus 
tres hijos. La portada pudo mandarla hacer uno de los varios hijos de! tercero de 
D. Antonio, Juan de Amores Escobar, siendo probable que lo fuese Antonio Ro
driguez de Escobar -hom6nimo de su abuelo-, el gran protector de! convento 
de la localidad. 

). S. F. 
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ALBACETE, ESQUELAS Y PROCESOS HIST6RICOS 
(Las esquelas de prensa como expresi6n hist6rica social 

de las tipologfas de la muerte) 

Por Antonio BELMONTE HENARES 

lntroducci6n 

La Prensa, notario hist6rico de la muerte 

El supuesto es el que sigue: la difuminaci6n de !as gruesas lineas de la muerte 
social abarca tambien al hecho de la informaci6n sobre la misma, como era de es
perar. Que la imagen individualizante que ha enajenado socialmente los significa
dos de la muerte, no ha debido ser ajena de la imagen de la vida que a diario se ha 
venido forjando desde los fogones de la prensa, la radio, el cine, la ficci6n. 

Pero tambiffi se sabe que los medios de comunicaci6n son bisicamente un 
reflejo -de vanguardia- de lo social. Hoy en dia es habitual oir de labios de nucs
tros mayores, referirse a sus coetineos como «viejos», sin pensar por un instante 
que tambil:n lo son. Y, por lo mismo, cuando alguien de 70 afios muere, no falta 
quien dice que todavia no era muy mayor, coma si la muerte se hubiera extendido 
ante Cl cual precipicio il6gico. La imagen de la muerte con la que estamos acos
tumbrados a trajinar en los medios de comunicaci6n es la que pone el cartel de 
inadmisible. Loque nos lleva a la hip6tesis de que el proceso que ha llevado a !as 
mass media a esa intolerancia y al sucesivo encubrimiento de la muerte viene de 
atras, practicamente de! inicio de la prensa y siempre puede haber carninado en 
esa direcci6n, constituyendose asi en mensajeros de ese pensamiento y prictica. 

En principio, la prensa moderna, o sea aquella que en los textos aparece 
como ideol6gica, toma su vigor, se hace adulta en medio de! calendario de toma 
de! poder por la burguesia, en la epoca larga en que va desapareciendo la tortu
ra, se arninora la crueldad, el espectaculo de la ejecuci6n disminuye y el rechazo 
popular contra la muerte aumenta, en modo ta! que se hacen necesarias sublima
ciones de la misma y lo mismo en los usos rituales de los funerales, teatraliziin
dolo bajo esquemas esteticos tomados de la exaltaci6n barroca, pero diseiiados 
claramente por la ideologia y sus formas triunfantes desde entonces. 

Desde ese momento, la prensa como exponente preclaro de ese sector, 
mostrara incesante la muerte -la muerte individual- en dos versiones. De un 
!ado la producida fuera de su albedrio, haciendo aparecer la violencia de que na
ce como algo negativo y extirpable, dado que el monopolio que se busca en to
dos los aspectos tambien afecta a ese control -y el de sus medios- de la muerte. 
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Y de otro, la suya sui generis, en dos vertientes: la que afecta a los demas, justifi
candola, encontrandole una finalidad, aunque cada vez menos triunfalista; y la 
que afecta a uno mismo, engrandedendola, recreandola, dotandola de transcen
denda, sacandole un provecho y magnificandola. 

Si a lo largo de! proceso aparecen numerosas acepciones apologeticas o 
simplemente morbosas de! asunto, tales aspectos, ademas de ilustrar los retales 
de su tratamiento m:ls anticuado de la misma en la cultura, no hacen sino confir
mar la creciente inadaptadon a su final, en el proceso dvilizador, desde enton
ces. Tanto como esta otra actitud noticiosa variada demuestra que la muerte ya 
no es espectaculo material, visible, referenda!, por lo que haya de ser divulgado 
vicariamente; y que lo morbido hace referenda a la transgresion que se hace de 
un tema crecientemente tabfi. 

La prensa, hasta llegar al sensadonalismo, no hizo pricticamente alusion al 
tema de la muerte. No se hallan huellas de ello en la misma. Realmente, hubiera 
resultado muy clificil, porque aquella, aiin en su periodo de crispada caudon y 
vigilanciapor el poder, no deja de ser un medio fagodtado por lo burgues. Ypo
demos ver como la iinica apologia de la muerte por parte de esas clases es la que 
no contraria a su concepdon de! mundo, vitalista, din:imica y utilitaria: pacffica. 
Su noticia y validez estan en fundon de los extremos que definen la vida, en la 
sodedad en modeladon. Y asi, se exponen en !as necrologicas, plagadas de vetas 
hagiogrificas reconvertidas por lo clvico, econ6mico, militar ... , de corte rea
daptador, extrayendole un producto. El camino expansivo de su uso clases abajo 
sera lento, pero seguro. Pero jamfts se reproduce en las p:iginas, ni aquella muer
te violenta antinatura, ni la pacifica, sino, a traves de lo medi:ltico -en lo que la 
prensa tiene tambien su papel, como bola de cristal-, interpretandola simbolica 
y finalisticamente, que es lo que sirve a diversos de sus objetivos de dominacion, 
aunque no sea m:1s que por su car:icter plftstico o representativo, conscientes, 
como buenos materialistas, de esos detalles. De otro !ado, la otra, la autentica, la 
que se produce de verdad, solo sirve ... a los negociantes de pompas fiinebres. 
O sea, a ellos, tambiCn. 

Lo que podriamos llamar transgresion de la muerte, por la prensa sensacio
nalista, planteandola como un secreto a voces, durante el periodo historico de la 
misma catalogado como informativo, agudiza una lectura de lo fatidico categori
co encaminada a plantear su cada vez menos admitida violencia y !as actitudes 
sodales en general desfavorables a su producdon dentro de los par:imetros ge
nerales de la civilizadon, suponiendo ello tanto la sublimacion de la misma co
mo omnipresencia inconcreta a traves de los usos sociales y formas de represen
taci6n ... , como denegatorio y tendente a su disoluci6n en esa nada neblinosa en 
la que se la presenta. 

Igual que al sexo se le dotara como «el secreto», a traves de cuya condici6n 
se forjaran una identidad y una imagen sociales, a la muerte se le confiere un ca
racter de inaprehensibilidad a partir de la presenda plena de virtualidad con que 
se la presenta. Solo que si en el caso del sexo este era inscrito en el proceso 
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reproductivo como mecanismo ineludible, a la muerte y su presentaci6n poste
rior se las sitiia como trabas inexorables de! mismo. 

Siendo con la prensa postindustrial, acompaiiada de la cohorte de medi<_>s 
de comunicaci6n de masas, cuando este proceso oscurecedor ambivalente se ha
ce mas visible. 

Panico en /as ondas 

Hoy, la televisi6n rara vez presenta imagenes ni tan siquiera de recuerdo 
de la muerte -hablamos de la muerte de diario, la vulgar gran muerte-, aunque 
sea la hospitalaria. Y la sola posibilidad de transmitir una ejecuci6n (como muer
te simb61ica por antonomasia, dado que en general se tiende a creer que la muer
te es un crimen, sea como sea), produce no pocos escindalos. Sise ofrecen im3.
genes feroces, en las que va implicita tambien una muerte terrible, es por lo 
inexcusable que resultan cierta competencia contraprogramatoria, el sensacio
nalismo morboso y la necesidad misma de la muestra de una violencia recusable 
y no relativa a la muerte «padfica•, de la que estas imagenes tienden contradicto
riamente a alejarse, y desvincular asi el hecho violento por excelencia de la 
muerte asumido generalmente como ta! a diversos niveles mentales y culturales, 
de aquella situaci6n presentada como otra, la de la violencia generalizada, tan 
reprobable como controlable, que no parecen la misma. Si la muerte es la pura 
violencia paradigmatica, al parecer no pertenece al mismo genero de violencia 
que los medios presentan, concluyendose que la de la muerte se halla en un nivel 
de violencia que ninguna fuerza puede cercar, distanciandose de la del resto y 
desrelacionandose de! resto de las cosas. 

Casas que, junto a su violencia, se ofrecen otras veces casi verbalmente, en 
medio de otras cosas «normalesJ> que se le suponen a la audiencia, pidiendo ex
cusas por interrumpir la hora de la cena, la comida, el aperitivo, un tentempie, la 
hora de la pildora del abuelito o para que no se le corte la leche a la madre que da 
de mamar al recien nacido. La televisi6n tiene muy buena educaci6n, como ulti
mo grito -muy bien emitido, eso si- de la civilizaci6n incruenta. 

Haciendo disolverse asi la contradicci6n rampante y ramplona entre las es
cenas que se dan a diario y en los horarios mas frecuentados -uo obstante !as 
disculpas de los locutores-, de !as imagenes de la mas sucia violencia y el resto 
de !as ordinarieces de la vida cotidiana, dado que una de sus funciones es presen
tarla como otra mas agestionar, dado que s6lo es eso: violencia. Y otra cosa es la 
muerte. 

La apologia que la televisi6n hace del hambre, el frio, el agua y el resto de 
los fen6menos atmosfericos con tendencia catastr6fica; asi como las guerras, las 
enfermedades criminales, los accidentes, atentados, crimenes y demis amenazas 
concretas de la vida humana, es hecha emitiendose todo como rupturas que so
cavan el discurso de continuidad pacificadora generalizada, estrellandose al fin 
y al cabo contra la red entretejida de la organizaci6n social, tras la que siempre 
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estan Jos gobiernos y !as instituciones, como garantes dispuestos a hacer fracasar 
todos esos eventos destructivos que son presentados como inviables por causas 
obvias de insensatez, inadmisibilidad, antinaturaleza de su prop6sito, y contra Jo 
que se busca -no s6lo se emiten por aquello de good news not are news, claro
el rechazo solidario en apoyo de los poderes •emanados de Ja colectividad., ins
talados mayormente para luchar en favor de la vida y de Ja paz como sus funda
mentos, como tantas veces se dice, introduciendo de paso en el discurso una ca
racteristica velada de amenaza de su parte -la tan tralda y llevada informaci6n 
sublimada-, con mensajes disuasorios extensibles, tildando de antemano actos 
de ese tipo como impotentes, improcedentes, sin porvenir ... y de una responsa
bilidad ampliada por ampliable hacia la mayoria. 

De ese modo se trata de adjuntar a la violencia productora de muerte como 
una consecuencia indeseable de fuerzas desatadas contra el sistema, unas veces 
por agentes ajenos y otras desde dentro, por los mismos humanos. Antes era el 
clima el que cambiaba; ahora son Jos humanos Jos que lo modifican, asumiendo 
la funci6n de objeto de catastrofe: el hombre como creador de accidentes; !as 
personas, atentadores contra su vida. Algo a Jo que hay que poner coto. 

El muestrario de Ja tela no parece sea ta!, por tanto, sobre Ja muerte, sino 
de los agentes a traves de los cuales la cualidad (violencia) fuertemente antisocial 
deriva de sus prerrogativas negativas, siendo ilustrado desde lo fantastico, lo in
dividualizado, Jo virtual y ajeno (seguire vivo, al menos hasta que me parta un 
rayo), desde todas aquellas parcelas sobre !as que el poder, llamese como se le 
llame, se anda procurando altemativas, funciones, competencias o posibles re
medios. O Jo aparenta. Siendo a esta vaga representaci6n a lo que, no muy direc
ta ni claramente, se trata de asimilar a la muerte. 

La muerte que se quiere que sea polivalente, abstrusa, utilizada, elaborada 
desde la bruma representativa mediitica, para identificar a todas sus posibles va
riables, poniendo a trabajar a nuestra imaginaci6n para fabricar cada cual (y so
cialmente) una versi6n particular y general de ella, a traves de esa "realidad•, 
siendo el resultado un objeto bastante irreal y desvirtuado, identificando como 
ta! la que no lo es y haciendolo contrastar, en medio de esa serie de procesos 
constituidos para Ja disgregaci6n de su identidad, con la que Jo es, dotandola de 
sus caracteristicas confusas de procedencia. 

La muerte cotidiana, Ja normal, dicho sea entre comillas, la que hoy se pro
duce en circuitos no televisados, se pierde de vista como objeto de referencia 
-no digamos ya ic6nico-, utilizando a Ja otra, para suplantarla en !as tareas de 
la elaboraci6n social. 

Una muerte, Ja verdadera, sobre la queen un principio el poder se ha exi
mido de responsabilidad y maniobrabilidad, renunciando a su convertibilidad 
social y abandonandola por tanto a su (mala) suerte, por Ja ajenizaci6n y la no in
cumbencia, que es obligado hacer extensiva despues a Ja sociedad que pasa a de
sentenderse consecuentemente de ella por ser la iinica sobre la que precisamente 
no se ven visas -ni por parte del individuo, ni de las instancias mediadoras-
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de posibilidad de reintegrarla vilida de algun modo, ta! y como estan !as cosas. 
La mas importance practica, hacer vivir, resulta la via de escape mas apta para es
ta «liberaci6n». 

La prensa, medio vicario ideal para un asunto irreproducible 

Demro de los medios de comunicaci6n es en la prensa por canto, donde es 
posible encontrar una mayor apologia de! hecho de la muerte cotidiana. 

Este cierto caracter de refectorio viene dado por el tipo de relaci6n que es
tablece este medio con los publicos y con los individuos, que es de mas autono
mia, tanto fisica como psicol6gica, y ello incluso bidireccionalmente, permitien
do al consurnidor una accesibilidad y su utilizaci6n aun como nexo -muy inter
venido, eso si- hacia un complejo mas amplio de comunicaci6n con areas socia
les mas extensas. Cierta canalizaci6n y cierta operatividad de representaci6n. 

Es, por tanto, donde fen6menos como la muerte se pueden contextualizar, 
siquiera sea en !as formas sesgadas de la tecnologia, y servir mas de carnpo expli
catorio de unas relaciones mas veridicas de un fen6meno aiin existente como es 
ese y su entorno. Mixime si tenemos en cuenta queen el medio prensa sedan ci
ta !as dos tacticas empleadas por el modelo social dominance de presentar la 
muerte en !as dos caras que se solapan con la doble operatividad de su conjuga
ci6n: la A como excrecencia extirpable, externa a la buena voluntad general, y 
sobre la que se da el consenso, y la B, su •opuesta», sobre la que puede descargar 
algun valor adherible de! que apropiarse. 

La una, arnenaza ajena, mas o menos real del especticulo sobre el que gira 
nuestra actual conciencia de la muerte imaginada. La otra, difumin:indose, sim
bolizada, interpretada, teatralizada y fantasmagorizada. 

Ambos tipos funden sus conexiones y oposiciones, para configurar una 
percepci6n, una concepci6n y unas actuaciones contradictorias caracterizadas 
por la suspension de !as conductas consecuentes con su asunci6n como contra
rio de! epifen6meno de la vida. 

Las correas de transmisi6n comunicativa de la muerte 

En la prensa espaiiola, y desde hace el suficiente tiempo como para situarlo 
en lontananza como asunto estructural, la presentaci6n de la muerte, por lo co
mun, se hace a craves de dos tipos de informaci6n: los sucesos y !as necrol6gi
cas. 

Los sucesos, como violenta manifestaci6n de !as partes an6malas de nues
tra sociedad, que asi se empeiian en significarse, llevan en su impronta el recha
zo general a craves de la representaci6n autoconferida de la prensa, a la vez que 
siguen constituyendo, en un grado menor que en tiempos pasados, la (mica re
presentaci6n posible de un hecho cada vez mas silenciado en el resto de los carn
pos, produciendose asi una transgresi6n social -la iinica pertinence aceptada
de un tema cada vez mas interiorizado a titulo individual como innecesario de 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1995, #37.



208 

Esquelas del pasado ... 

EL EXCMO. SE~OR 

Don Rafael tlguado ~ \7alc.arcel 
O·Dlpulido a (6rlH, E~-Prealdente de la f.~cma. UiF>ulad6n Pro~lncial. M1og~do de io• ikmre• 

'(ol~los de .l\lb1cele y Madrid, Gran Cruz de lube I la (at61ica, ek. ek. 

ha falleddo en esta Capital. a las diez 1 media de \a mailana de h.oy 
DESPUE.s Of. RE.C\B\R LOS 5/\MT05 51\(Rl\MENTOS 

R. I. F. 
Su · desconsolada esposa, la Excma. senora dona 

l\delaida Bermudez Rothen-flue: madre. lltrma. senora 
dona Sacramento 'Valcarcel: hermanos, dona Carmen, 
dona Clara, dona Josefa, dona Filar, don Jose V dona 
Dolores: hermanos politicos, don 'Vicente Uberos, don 
Jorge Fortela, dori Julio, dona 6enoQeQa v don Jorge 
Bermudez Rothen-f\ue: sobrinos, sobrinos politicos, pri
mos v demas parientes, 

Farticipan a 'iJ. tan sen::.ible perdida ? :e ruegan ele1Je a 
Dias Nuestro 5eflor una ora,i6n por el alma del iinado. 
quedandole. por tan espec.ial fa11or, eternamente agradetidos. 

f\lbac.ete 29 de Septiembre de 1921 

Este tipo de esquela es ya imposible. Seria todo un trabajo de arqueologia tratar de buscar 
una tipograria y grabaci6n que proveyeran sus formas. De otro lado esta esquela no perte
nece a un peri6dico, es un impreso unitario, un planfleto hecho a maquina explicitamente 
para repartlrlo, presumiblemente por la tarde, dada la hora del Obito. Y sin embargo, y a 
pesar de las numerosas imprentas rapidas de nuestra l:poca, a nadie se le ocurre. Su tiem
po yapas6. 
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transgredir. O sea, una transgresi6n en decadencia, fruto de su no necesidad, 
pues silo que busca la sociedad en esa divulgaci6n es extender la precauci6n y la 
inoculaci6n contra la violencia (de la muerte o no), la sola imagen de ella, sure
presentaci6n, causa por lo menos contrariedad. 

La informaci6n sobre la muerte en los medios de comunicaci6n juega a tres 
bandas. 

Una es la ya referida para la TV, que versa sobre la pretendida domestica
ci6n social de los hechos que componen su amenaza y que fabrican una repre
sentaci6n virtual e inconcreta de la misma a la que es posible sobreponerse, me
diante la ayuda de las instancias superiores. Se trata del juego de la gran escenifi
caci6n social de la victoria sobre elfin por medio de la organizaci6n grupal, o su 
pretensi6n. Catistrofes, calamidades, miserias, plagas, terrorismo, c:incer, cli
ma, guerras, violencia, son algunos de sus vehiculos. 

Otra es la que •promociona» de hecho un tipo de muerte evadida del cam
po de concentraci6n de la enfermedad o la vejez, autenticos cocos reconocidos 
o no por el comun de la gente, tratando de inspirar una imagen decorosa de una 
belle mort actual con la que poder lograr un grado de heroicidad que hoy ya no 
es posible y que por ello convierte en farsa cualquier acto mftico en el que glori
ficarse, puesto que la sociedad los ha desmontado todos por vacuos y no perti
nentes. 

Esta segunda banda en realidad tiene mucho que ver con la primera, lle
gando a ser su complemento ficticio. Una especie de elemento desublimador 
con el cual se vuelve a reprimir el encaramiento con la cruda realidad. Un paso 
mas en el juego de ficci6n en que se entra con el acatamiento de la jerarquia de la 
imagen y la representaci6n ofrecidas en la cultura de mas as par sus mass media. 
Los accidentes, el kamikacismo, !as pruebas de azar, la vida rapida, !as drogas, 
son otros tantos ejemplos de su presencia. 

La tercera banda es la aportadora de prestigio. Y si en el caso anterior veia
mos que el perfil y el objetivo del tipo de muerte no sufria modificaciones en su 
esencia no obstante ser presentado muchas veces como irracional, aqui vemos 
todo lo contrario. La necrol6gica, la esquela y otras manifestaciones recordato
rias, dilatadoras de la presencia viva del muerto, resultan pateticamente ensal
zantes de virtudes vitales, en ta! modo que lo buscado no es mas que el anciano 
decoro de la memoria renovada en sus contenidos por cierta inclinaci6n al do
minio social -tambien en desuso-, enlazado a la no menos vieja dialectica de 
antes de la llustraci6n, de la necesaria simbiosis entre la sociedad reflejo de sus 
individuos y viceversa. 

Las tres bandas reflejan una cultura actual que no admite decadencia algu
na, derrota, ni mucho menos finiquito, cuyos mensajes circulan por entre indivi
duos mas que por entre grupos, dispuestos a no dejarse veneer ni arrebatarse su 
ornamento, revestidos de un hedonismo que revoca por principio algo que su
pone el fin de lo que es considerado medio y fin por si mismo: la vida. 
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La hip6tesis hist6rica: fas tres muertes de la muerte 

El remanso imaginado 

A finales de! siglo XVIII, cuando la burguesia asalta definitivamente el po
der institucional, hace ya bastantes aiios que sus pricticas se han impuesto en e1 
contexto social. El aura sacra fames evidenciado por Weber como manifestaci6n 
sui generis de la avaricia como ambiguo motor de progreso de los primeros -y 
no los iiltimos, por cierto- precapitalistas, se halla consolidada ya como base 
de trueque de lo que Aries' Hamara subproductos: la fama y la gloria, siameses 
transcendentes para este mundo y para e1 otro; debido uno a los hombres y a 
Dios e1 otro. O sea, que cuando la nueva clase dominante alcanza su apogeo en la 
tierra, hace mucho que tiene apalabrado e1 mas alla a plazo fijo. 

Las mandas, didivas, misas y demis legados testamentarios para satisfacer, 
aun fiambres, e1 monto necesario para la adquisici6n contractual de garantias, es 
ya e1 procedimiento habitual para su sufragio. Es decir, lo cotidiano material se 
erige en regulador de la relaciones terrenales con la gloria. Algo que pone en 
brete a la afirmaci6n de! mismo Aries de que en e1 Renacimiento y buena parte 
del barroco, se tema mas a la condenaci6n que a la muerte misma. Cuando es no
torio que en esa epoca e1 testamento es ya algo comiin. Aries puede haber torna
do el r:ibano por !as hojas al fijarse exhaustivamente en la reacci6n generalizada 
que durante esas epocas y hasta bien entrado e1 siglo XVII, por lo menos, !as ars 
moriendi (el morir, como el vivir, como el sexo, alln se les denomina «artes deb>, 
en funci6n de la ausencia, todavia, de generalizadas tecnologias coercitivas que 
para ello se pondr:in en marcha, ta! y como Foucault ha profundizado en toda su 
obra) tienen como recordatorio de la perdida de un ya lejano •cielo para todos», 
bonificado desde el XIII por la admisi6n a tr:imite del elemento econ6mico co
mo coadyuvador, de tan intensa presencia por ejemplo en la instauraci6n de! 
Purgatorio como tercera via abierta precisamente para un tercer estamento 
emergente en lo social, en lo terrenal. 

Por tanto, Aries toma el efecto por la causa, situindose esta mucho mas 
probablemente en la concienciaci6n de !as perdidas que, ya sin gloria eterna por 
no poder mayormente permitirsela, se produce de lo iinico que ya se vislumbra 
como gran capital: la vida. La iconografia macabra, mas enfatica en el fracaso de! 
individuo y la necesidad de una vuelta al comunionismo, parecen mas conse
cuentes con un miedo carnal que eucarfstico, como el invento del esqueleto, en 
el XVII, como imagen contraria de lo vital, ilustra para !as iiltimas estrategias di
suasorias de !as nuevas mentalidades, en fuerte ascenso. 

1 Aries, P., La muertei!n Occidente. Argos-Vergara, Barcelona, 1982. El autor, gran pionero de la his
toriografia de la muerte, tachado en ocasiones de rom:intico, tiende aver en demasia consecuen
cias extremas de giros o vueltas de tuerca en lo que a mentalidades se refiere, durante el periodo de 
los efectos de la Contrarreforma, leyCndolo como una vuelta a una espiritualidad mucho mas ocu
pada en el mis alli queen la propia vida, tomando como base las mortandades y el deterioro de es
ta durante esa larga epoca. 
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Su asentamiento empezara a desplazar al fulgor y alta ritualizaci6n propios 
de! transito de! muerto de un poder a otro ... de/ poder de/ soberano terrestre al 
poder de/ soberano celeste, de una instancia de juicio a otra, de un derecho civil, pu
b/ico, de vida y muerte, a un derecho que era de vida eterna ode eterna condena. Pe
ro tambien era una transmisi6n de/ poder de/ moribundo, de un poder que se trans
mitfa a los que lo sobreviv(an: ultimas palabras, ultimas recomendaciones, volunta
des legftimas, testamentos'. 

La albacea y custodia por la Iglesia de la fianza de! cuerpo que administra 
va a tener su competencia en el otro mercado recien ampliado de lo social, en la 
ritualistica civil propugnada por la mentalidad de !as clases victoriosas. Pero 
iPOr que la ritualistica funeraria desencadena un furor representativo a lo largo 
de! clasicismo burgues? La muerte ha virado hacia lo imaginario con su adveni
miento. iA que tanto dolor, entonces por la muerte de! «otro• que les confia me
moria pero tambien fortuna? 

Segiin Elias3, el morir es una respuesta especifica de los estadios de! desa
rrollo y de cada grupo social en cada estadio. Ideas y rituales son momentos de 
socializaci6n, por tanto. Asi, con la iinica seguridad personal fundada en una 
cada vez mas amplia perspectiva vital, pero a la vez con la incapacidad indivi
dual de preverla, la necesidad de agarrarse a mitos escapistas se supone debe 
aumentar. 

Los sujetos, que cada vez Hegan mas a viejos4 , son atrapados por nuevas in
certidumbres, nuevos fen6menos reguladores segiin Foucault, con el Estado, 
que para entonces noes ninguna garantia de supervivencia, como cumbre. Que
da todavia mucho para que se eche sobre sus espaldas la responsabilidad de !as 
vidas y los cuerpos. De momento se reduce a un principiu de ordenamiento pro
ductivo en el que la represi6n cobra un nuevo significado. Incluida la muerte, 
pues pasa a ser su obstaculo y enemigo a derrotar, proclamando la vida como 
banderia de su desarrollo, al menos de cara a la galeria. Solo que aquella sigue 
siendo incierta. 

Asi, la muerte sufre un cambio de estatus, de practicas, de percepci6n. 
Concebida como encarnaci6n de lo negativo, es puesta en cerco por las tecnicas 

2 Foucault, M., Lecci6n 11. Clase dictada el 17 de marw de 1976, recopilada por Julia Varela. 
3 Elias, N., La soledad de los moribundos. FCE, MCjico, 1987. Este autor incide aqui en una de sus 

ideas basicas de aplicaci6n a diversos fen6menos sociales contemporineos como es el progresivo 
enclaustramiento social del hombre conforme aumenta su esperanza de vida. Dos hechos que si
guen ctandose juntas y que, si en el caso deciroon6nico, acompatiado de u.n incierto largo porve
nir, extremaba la inclinaci6n a los ritos, en el caso actual, con una mayor certeza de un largo y te
dioso porvenir, tiende a inhibirlos. Naturalmente, los factores que inciden en ello son bastante mas 
complejos que lo que puede tratarse aqui. 

4 McManners, J., Death and the Enlightment. OUP, 1975. El autor evidencia que, durante esa Cpoca, 
en Francia, al igual que se producian muertes por doquier, hacinindose los cadaveres en los hospi
tales, existia ya una poblaci6n notable de gente que habia llegado a una edad tardia, cuyo reflejo 
social mas consistente era la atenci6n que se les prestaba ya en tratados, escritos y demis documen
taci6n que exaltaban la figura de un paterfamilias por fin real y con una cierta densidad social. 
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civilizatorias, siendo aparcada en la familia, como principal depositario, cam
biando de espacio, hacia lo privado e intimo que se encuentra en pleno proceso 
de construcci6n. Sin acabar de ser una deshonra, no 11ega a honor alguno. Cuan
do e1 poder no la desea como legitima, !as clases con posibles la admiten como 
ahijada, aplicandole su nuevo sentimentalismo y emotividad, tan largamente 
practicados: el pudor, el embarazo, la vergiienza, el recogimiento, la rectitud, la 
austeridad, la iioiieria. 

La muerte registrada 

El encubrimiento de la finitud de la vida recae sobre !as familias, como ce
lulas fagocitadoras de! residuo de su trayectoria social e hist6rica, individuali
zando su represi6n a partir de !as fantasias y e1 miedo colectivos de otrora, como 
culpable mas que como causa. 

El burgues responde a estos retos desde un modo de ser social que, durante 
e1 siglo X!X, se muestra eminentemente teatral y utilitario, mas a11i de la versi6n 
freudiana de los mecanlsmos de defensa -que tambien- a partir de la intole
rancia de su miedo particular (y castigo) inoculado en la infancia, y la premoni
ci6n de la propia, y el consiguiente derribo de !as fantasias reductoras de la cade
na deseo de muerte para otros - temor a la venganza - castigo - muerte - soluci6n: in
morta/idad. Y se monta un rito que escenifica tanto e1 culto al cuerpo nacido ya 
en e1 siglo anterior de la fosa familiar como concepci6n acabada de! patriarcado, 
y la realizaci6n civil por la que lo privado expresa lo mas depurado de la nueva 
civilizaci6n que se avecina, a base de toda la riqueza, todo el formalismo, la eti
queta, y e1 ceremonial que e1 capital de cada cual puede soportar. 

Las nuevas clases van a adueiiarse de la vida a traves de la muerte y vice
versa al interconectar dramiticamente sus significados, en una especie de ensar
tamiento piiblico-privado, colectivo-individual, que pertenece a una epoca de 
transici6n de un mundo a otro, de una percepci6n espacio-temporal a otra, de 
una autoconciencia a otra, en que esos conceptos logran encajarse y funcionar 
unidos por medio de la nueva semantica positivista, evolucionada de lo casi me
tafisico, yendo hasta los pequeiios universos (Naturaleza, familia, privacidad) 
como proveedores con los que la burguesia lograri legitimar, a base de una pric
tica que integra, al unisono que e1 Estado nacional como regulador dominante, 
los mecanismos generales como los peculiares. La muerte, a partir de todas esas 
elaboraciones, pasa al terreno de la manufactura, a la clasificaci6n y fijaci6n de 
su formato de un modo determinado. Despues, !as miquinas haran el resto, aba
ratandola e introduciendola en serie en !as demis casas como todo un producto. 
Ha 11egado la muerte burguesa. 

Es la muerte que Aries Hamara ajena. ;Por que? Porque desde entonces 
siempre es el otro el que se muere. Si antes, en una sociedad fuertemente orgini
ca, e1 muerto era una parte amputada, ahora, en una sociedad de celulas inde
pendientes pero tambien intercambiables, !as perdidas pueden ficilmente ser 
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reproducidas medlante el proceso familiarista en marcha y por tanto ser minimi
zadas y desacralizadas. No obstante, en cada caso y hasta donde alcance la ureola 
de cada familia, tiiia con su halo negro de magnitud minitragica !as ordenadas 
rutinas de la vida. 

Consagrados el padre y la sociedad de padres como emulsionadores socia
les, debe evitarse la caida en un olvido plagado de misas y oraciones en imbitos 
apartados y esotericos. El recuerdo exige materiales y actos que convoquen !as 
realizaciones a una perennidad exigible en cuanto que se ha puesto en el!o toda 
la carne en el asador. Y no es cuesti6n de quemarla. Solo darle el calor de! rito. 
Empezando por el duelo indirecto para sufrir a gusto e impedir el olvido. Y de 
ahi a la tumba, tan s6lida como el vii metal, pero tambien agencia de moralidad 
humanistica, como queria Diderot, secularizada, ciudadana ... y patri6tica. Con 
lo que no es raro encontrar al suicidlo como un articulo moral y hasta de espiritu 
revolucionario, como simbolo supremo de la capacidad subjetiva que se supone 
al indlviduo como primigenia piedra fundacional de toda la ideologia que sus
tenta la sociedad andante. De todas formas, nada puede hacerse, salvo darle tie
rra. Otra cosa sera con los culpables de otros crimenes, pues, desaparecido el 
cuerpo como blanco mayor de la represi6n penal, se consolida como interme
diario de! castigo que es la ejecuci6n de la vida. El terror deja paso a la didictica 
de! poder, que inculca la idea de la pena como pena misma•. Proceso de pacifica
ci6n, identificaci6n de! morir como lo violento y asunci6n indlvidualizada, se
rin el circuito por el que dlscurra la nueva percepci6n de la muerte, con su sede 
corporal como principal sustancia en un mundo economicista. 

Y si lo penal va a ir recayendo en modificaciones de economia politica, asi 
se reconvertir:i tambien la gesti6n de! morir desde la economia domestica. 

Como buen contrato, el matrimonio procura pilares financieros y autono
mia emocional. Algo que el estado ha ido fomentando mediante un caballo de 
Troya: la mujer. En la familia burguesa transmite el patrimonio hacia dentro y se 
divulga en el exterior. En la popular vigila la retracci6n social de la misma. El 
material por excelencia, los niiios, se liberari, protegidamente en el primer caso 
mientras que permanecera vigilado en el segundo. Todo, madres incluidas, para 
mantener inc6lume la torre de lo paterno, pues debe ser una ejemplar victima 
propiciatoria de su gran asesinato, como crimen mas execrable, precio adelanta
do por el deseo de su muerte. Y sin embargo seri la mas natural. Y tambien la 
mas escenografiada. 

Toda una serie de desprop6sitos ligados a un fin mas 16gico en una estruc
tura patriarcal: sin ella no se puede llegar a ciudadano, cosa que se consigue por 

~ M. Foucault, en Vigilar y castigar, estipula que los suplicios penales debieron desaparecer entre 
1830 y 1848, a partir del ideario revolucionario y con la nueva visi6n de administraci6n de las gen
tes, en una misma temporizaci6n europea ... upara todos, una misma muerte, sin que Csta tenga que 
llevar, como blas6n, la marca especifica del delito o el estatus social del delincuente: una muerte 
que no dura mas que un instante, que ninglln encarnizamiento debe multiplicar por adelantado o 
prolongar sobre el cadaver, una ejecuci6n que afecta a la vida masque al cuerpo ... » 
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la extinci6n del v1nculo social subordinante de la filiaci6n. Pero resolviendo su
bliminalmente todas las crueldades (1todas?) que comporta la grosera realidad de 
la transmisi6n de bienes y vidas. 

Las mujeres seran el sablazo emocional que salve del melodrama todo el 
acto. Como un escudo mudo, reflejan los encaminamientos ma! arrumbados y 
esquivan los no queridos, desde su puesto oscuro, sin poder presidir comitivas 
ni asistir al servicio. Pero, apoyandose en la genealog!a, palabra clave, reivindi
caran su propia apoteosis, empezando por la muerte de los hijos -nudo expre
sionista de su quehacer y dep6sito de lo paternal-, sus lutos y la complicidad 
del universo del que ha acabado haciendose diosa por derecho, la sede obligato
ria de los itinerarios: la casa, la morada como nucleo y a la vez periferia, que im
pondr3. su sincretismo a los trfulsitos. 

Tras tanto perifollo romantico premeditado y tanto neobarroquismo de 
saldo, el muerto resulta un paquete que, en su exaltaci6n del yo y su inmolaci6n 
a la privacy, asimila el fantasma de la muerte propia ala de los demas. La tenemos 
controlada. Pero no es mas que una represi6n civilizante. O una civilizaci6n re
presiva. Mas que amaestrada, ahora aparece desnaturalizada y por tanto asilves
trada. El rito es esencialmente exorcista y, tras la parafernalia luce el instrumen
to que modera la nueva vitalidad domestica y publica, como es el silencio, de 
donde toma su nuevo contenido el duelo. 

De otra parte, toda esta ajenidad que pasa (aherrojada en lo familar, la 
muerte pertenece siempre a otra gen) en procesi6n, resaltada por suceder en 
mundos diferentes de ciclos vitales, nucleares y estancos, barreras excluyentes 
de su participaci6n, no es nada de uno. El derecho a la propia muerte tan anun
ciado por los ilustrados toma forma en este tipo de muerte en cxclusiva de cada 
uno que la sociedad pone en practica multiplicando todo aquel ideario. 

La morada donde se gesta es preciso reconstruirla bajo ese mismo enfoque. 
Y tomaran auge los cementerios como segunda residencia civil de los restos que 
se posesionan ataviados con el traje de ciudadano realizado, el de la boda, para 
emprender otra vida, la que proporciona a los supervivientes el culto del apete
cible desconsuelo del paso del testigo. Cerrando el ciclo y abriendolo a la vez. El 
ideal positivista se transformara tambien aqu1 para alzar el vuelo de cada familia 
en cada decesi6n, dando cuspide a esa civilidad rotunda por la cual el muerto, 
lejos de desintegrarse desintegrando, sera mandado a yacer en otra morada del 
mismo nombre que la que dejan como un inmenso veraneo, sin salir nunca de su 
propiedad, como efecto Ultimo del equilibrio tan buscado entre actuaci6n y di
recci6n social de toda una epoca. De un !ado la victoria utilitarista. De otro, la 
profunda devacle desmentida. 

Muchos vivos y pocos muertos 

Para que aquella se confirme hara falta que el individuo se extreme, la fa
milia se desvirt6.e y la misma sociedad se atomice. Que el sujeto se convierta en 
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superviviente de un mundo sin expectativas, ni pasado, autodinamizado, mer
cantilizado, manipulado en medio de un crecimiento continuo que se vitorea 
desde el poder permisivo y exhibicionista y teledominante. Que la familia, una 
mera reproductora de modelos, proveyendo agresividad, perspectiva social e ig
norancia hist6rica como necesidades, haga de la autenticidad un idolo sustituto 
de aquel otro de la guia paterna y, coaccionada por los nuevos agentes externos 
y las amenazas objetivas de! trabajo basura, el deterioro relacional y la deshuma
nizaci6n, se conduzca a una cierta esquizofrenia con base en algo mas que la uni
paternalidad8. Y que la sociedad, burocratizada, secularizada, con las nuevas re
ligiones fracasadas como tal de la ciencia o el deporte, marcada por la obsoles
cencia, la desconexi6n intergeneracional, la falta de metas y la renovaci6n de va
lores, y la pasividad y el cinismo como frenos, se empobrezca ideol6gicamente y 
devalue el tiempo social, haciendo realidad el dicho de que cada uno es un mun
do. Y cerrado. 

En tal contexto, ;cmil es el sentido de los ritos? De los de la vida, aun. De 
los de la muerte, ni se sabe. Ni se sabe porque, en consonancia con su ambiente, 
degeneran o desaparecen. 

El ambiente propio de la muerte es el hospitalario. Asi lo quiere una socie
dad medicalizada que trata vivos y factura muertos. Cuando el poder reniega de 
la gesti6n de la muerte (ya casi de la enfermedad), la familia no carga con el mo
chuelo de reciclarla, pues en su modelo actual no puede hacerse, ni menos en in
teracci6n con la sociedad. Asi que se la deriva hacia la instituci6n medica que, 
parad6gicamente, es la que menos se identifica con la misma -de ahi la proble
matica de la eutanasia- y esta, como fie! representante de un sistema, la buro
cratiza y diluye. Nadie muere en las casas. Nadie mucrc en los hospitales. Por 
eso, los finicos muertos 'sociales• son los accidentes, famosos, etc., (la Belle 
mort). Los muertos circunstanciales vuelven marginales a los de verdad. Es la 
muerte de nadie, de un individuo y una sociedad tan s61o reconocidos en su pre
sente material mas vivo. Mas alla, nada. Mas ad, el olvido interdicto. Por eso su 
psicologizaci6n y su trato hipotetico. Virtual. Expresi6n de la angustia nutrida 
en la (no) interacci6n social que aborda la muerte desde la conjetura, y no desde 
la ratio. La negaci6n esta servida. 

Miedo psicol6gico. Miedo subjetivizado. Miedo anticipativo, de resultas de 
c6mo el propio sujeto se configura en unas neurosis tanatof6bicas resultantes de 
su sensaci6n de fracaso material como Unico mundo. Su conceptualizaci6n se os
curece. Su trato sigue la estrategia de! distanciamiento7 • Pero su realidad sigue 

6 Lasch, C., Refugio en un mundo despiadado. Ed. Gedisa, Barcelona, 1984. P. 219: ... «la ilusi6n de 
intimidad, noun "compafierismo" tedioso producido por la "privatizaci6n" de la vida hogarefia, 
es el modelo familiar que origin6 resultados patol6gicos. ··" 

7 Norbert Elias, en La soledad de Jos moribundos, hace una feliz alusi6n a esa pCrdida emocional 
cuando dice: «En el siglo XVII los hombres todavia podian llorar en pU.blico, mientras que hoy es 
mucho mis raro y dificil. Dnicamente las mujeres conservan esa capacidad. Tan s6lo a ellas se les 
permite socialmente. Y no sabemos por cuanto tiempo ... 
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imponiendose en Ios hospitales, adonde ban Ilegado esos metodos de ocultaci6n 
y manejo de la ignorancia de ella (!as normas para cadaveres de la misma Admi
nistraci6n ban embrutecido su aislamiento ), siguiendose hasta alli !as tacticas 
autodisuasorias de la sociedad respecto de ella, desleyendola entre sus clorofor
mos, mas alla de Ios intentos de una gesti6n dignificante dentro de sus recintos. 
Como mas alla de su •reinvenci6n• ritual socializante por parte de antrop6Iogos 
(Thomas) y soci6Iogos (Sudnov), y Ios movimientos por una muerte digna que 
cobra fuerza en todo occidente y !as iiltimas tecnicas crematorias tomando la 
forma de reforzadas manifestaciones de la percepci6n y concepci6n negativa ab
soluta que la muerte ha forjado en la conciencia de !as gentes, haciendola pro
blema social e individual inatacable por irresoluble e improductivo, por hundir
se con eJ todo lo que cree uno que hay. De ahi esa actuaci6n pro desaparici6n de 
!as pruebas corporales. Sin corpus, no hay caso. Ni siquiera para enterrar. Y 
cuanto menos se sepa de eJ, mejor. Su esquela, por tanto, declina, marcando su 
contenido mas alla de! marco. No podia ser menos pues ha acabado siendo la 
mera publicidad de! mayor de Ios fracasos. 

Muerte, poblaciones e individuos 
(De la muerte estacional a la muerte dispersa) 

El campo 

Segiin Jose Miguel Martinez Carrion en Estacionalidad y cambio demogrrifi
co (1983)8 , la transformaci6n de! «ciclo vital• durante Ios siglos XIX y XX, eI ma
trimonio, la conccpci6n, el nacimiento y la muerte, fen6menos que nutren la es
tela vital de! individuo y la poblaci6n, se mueven sincopados por !as caracteristi
cas econ6micas y culturales de Ios grupos sociales en Ios que se dan. EI medio ru
ral da cita a una serie de conductas humanas a traves de esos ciclos vitales, escla
recedores de hasta que punto Ios grupos tratan de adaptarse adoptando tambien 
las alternativas naturales para un mayor control de si mismos tanto coma indivi
duos como colectivos. 

En lo matrimonial: desde practicamente el siglo XVI hasta despues incluso 
de la guerra civil de! XX, la poblaci6n rural espaiiola -y tengase en cuenta que 
ello incluia la gran mayoria de la misma-, se viene rigiendo por Ios ciclos de !as 
cosechas, o mejor de su recogida. Es decir, Ios casamientos se producian aprove
chando !as epocas de tranquilidad tanto Iaboral como econ6mica, con la euforia 
de una perspectiva primaveral, recien cargados Ios trojes o realizandose tras la 
vendimia, que coincidia en muchos Iugares con Iabores complementarias de! 

• Martinez Carri6n, J. M., Estacionalidad y cambio demogr(zjico. La transformaci6n de/ «Cicio vital 
anual» en tierros albacetenses durante los siglos XIX y XX. AI-Basit, revista de estudios albacetenses. 
Albacete, 13, 1983. Pp. 87-136. 
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campo realizadas en la aldea y a cubierto y mayormente en grupo (la rosa de! 
azafrin), lo que acrecentaba los rasgos de solidaridad y comunidad, favorecien
do las uniones. Evidentemente, esto tiene sus modulaciones a traves de los at'ios 
e incluso de los mismos climas peninsulares, pero b3.sicamente es asi, coma lo 
demuestran fehacientemente diversos estudios derivados de los registros parro
quiales espaftoles. 

En lo conceptivo y el nacimiento: la linea basica de! calendario de concep
ciones en este modelo poblacional es por tanto la solsticial. Se concebia en pri
mavera y otofio. Y otra vez !as faenas agrarias como fundamento de un compor
tamiento que en mas de un aspecto podria pasar a denominarse bajo los epigra
fes modernos de control poblacional ampliado, pues no se trataba de restringir 
el nivel precisamente, aunque side controlar las caracteristicas de su crecimien
to. Asi, por ejemplo, septiembre y octubre, meses recolectores por excelencia, 
en los que habia que aplicarse, se convierten en meses de sequia sexual por loge
neral, en contraste precisamente con Albacete, donde septiembre resulta ser un 
mes mas bien contrario a la moderaci6n, y donde, por producirse !as cosechas 
antes y despues de! mismo, como en mochas otras zonas de la mitad sur, hist6ri
camente se saca provecho de ese lapso para, estableciendo la famosa Feria, to
marse un respiro carnal, eucaristico o lo que fuere, antes que llegara el invierno 
con la rebaja. 

Otro rasgo de este calendario reproductivo es la presencia religiosa en lo 
social, tan impregnante coma de influencia relativa, coma lo indica que en tiem
po de cuaresma no se produjeran en un grado esperable las procreaciones. Si 
bien esto parece mas bien complementario, pues aunque en este asunto juegan 
un poderoso papel !as emociones y presi6n fisiol6gica, tambien se demuestra 
que no menos lo hacen factores racionales, como era la posibilidad de crianza. Y 
asi, las posibilidades de que los nifios de teta pudieran salir adelante eran vistas 
con una gran frialdad, y no s6lo por el hecho de que se prefiriera la epoca fria 
tanto para pensarlo como para ejecutarlo, dado que !as fechas de concepci6n 
predominantes eran !as de los meses de diciembre y enero sobre las que iban de 
abril a junio. Se tomaban las debidas previsiones para que los nifios nacieran fue
ra de la epoca c:ilida, que era cuando no s6lo amenazaban la serie de endemias 
que perseguian de muerte a los flojos, sino cuando, tambien, el trabajo se impo
nia como un obstaculo en la crianza. Como arguyera Sanchez Albornoz en La 
modemizaci6n demogrlifica", el asunto se deberia tanto a una reacci6n instintiva 
como a una respuesta inteligente de nuestros antepasados ante la fuerte suscepti
bilidad de los nifios a una muerte canicular mas que probable. 

En este sentido, el mes de agosto era el mes preferido para la copulaci6n, 

e Jalones en la modemizaci6n de Espaiia. La transformaci6n del ciclo vital, 1863-1960. En Martinez 
Carri6n,]. M., La poblaci6n de Yeste en los inicios de la transici6n demogrtifica, 1850-1935. Instituto 
de Estudios Albacetenses. Albacete, 1983. Pp. 32, 215. 
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alrededor de !as epocas secundarias de relativo ocio de cierta fase de la primave
ra y diciembre. De manera que esta costumbre de concebir en el mes dedicado a 
!as virgenes y asentado mas que presumiblemente sobre ancestrales ciclos natu
rales de los que dependian no solo !as cosechas sino e1 tiempo libre, se produce 
como la mas logica pero una de !as menos higienicas, dado que los vastagos pro
ducidos allii por mayo, enseguida se verian afectados por los prontuarios de ca
lor y !as bagatelas funerarias estimuladas por el solsticio, si bien y hasta entrado 
el verano en que habria que emplearse a modo en !as faenas agricolas, dejara 
tambien un margen de maniobra para el primer destete. Todo lo contrario por 
ejemplo de lo que sucede con aquellas concepciones primaverales que situaban a 
los meses de entre enero y marzo como los cliisicos de alumbramientos en e1 
campo. O los mismos meses de entre finales de septiembre y principios de no
viembre, producto de concepciones de enero y, algo mas retrasadas (aunque me
nos), de febrero. En estos casos, la racionalizacion de los factores de manteni
miento de la poblacion es mas que evidente. 

Claramente todo lo anterior ha tenido sus desviaciones hasta la fecha. Si 
bien aqui quiero referirme al cariicter demostradamente ciclico, incluso estacio
nal, con que dentro de un tipo de organizacion social, durante largos aiios se ha 
tendido a componer el grupo poblacional predominante, de acuerdo con unas 
condiciones objetivas. Algo a lo que no ha escapado siquiera el cuarto factor, la 
muerte, aunque ello por unas causas bastante mas heterogeneas. 

En la defunci6n: la estacionalidad se presenta como una consecuencia tan 
solo evitable en la medida en que la planificacion familiar se puede anticipar a la 
inexorabilidad de los elementos y las circunstancias. Asi, si la f:poca clisica 
-entendiendo por esta aquella no supeditada a planificaciones higienico masi
vas de la poblacion-, en general viene marcada por una muerte de viejos y toca
dos durante el invierno y otra de debiles y tiernos durante el verano, para !as po
blaciones mediatizadas por el modelo social de! mediterriineo, e1 ciclo de la 
muerte estival es el predominante, por el fuerte niimero de defunciones que se 
producen en ese periodo de! afio de cariicter infantil, cuyo tipo de mortalidad se 
erige en el corpus fundamental de la muerte en esa epoca que abarca desde lo an
cestral hasta los modelos sociales de actuacion estatal en esta parte de Europa. 
Un modelo, el de la muerte, determinado por !as carencias no solo de metodos 
higit:nicos o sanitarios, alln no vigentes, sino de elementos esenciales coma son 
e1 agua o alimentos en buen estado, que dan forma a la endemia mas perniciosa, 
la gastrointestinal 1 •. 

Superado el verano, la muerte vuelve a su cauce mas moderado, y enton
ces se muestra mas sutil y distendida, acariciando solo a lo cuerpos menos capa
citados per se o por mor de las circunstancias para la vida, en otro ciclo que es 

10 Romero Gonzalez, J., La despob/aci6n de la Mancha. Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete, 
1980. P. 23. 
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menos temido al no considerarse catastr6fico, concepto de! que tiene casi la ex
clusiva en la mente de! vulgo el verano de sol y moscas espaiiol. De un !ado la 
muerte que se muestra impertinente y devastadora; de otro, la que tenia que lle
gar. Si esta es la hora que llega, aquella es el eclipse solar y el cataclismo que 
arrasa el calendario gregoriano. 

La ciudad 

Esa situaci6n es la que permanece en el medio rural y en gran parte de lo 
que entonces se denominaba urbano, y eran pueblones en los que se desarrollaba 
una vida cotidiana rural tefiida con cuatro modernidades. Si ademas tenemos en 
cuenta que !as epidemias, !as guerras y !as posguerras siguen causando mortan
dades cebadas en los mas debiles, antes por sus consecuencias indirectas que di
rectas, hay que decir que el modelo citado sigue siendo el imperante hasta bien 
entrados los aiios cincuenta, cuando se demuestra que son los mas viejos los que 
han empezado a ocupar los registros de defunci6n. 

Naturalmente, un avance de esta situaci6n contemporinea que se acentiia 
en nuestros dias es el supuesto por !as ciudades en expansion durante toda esa 
epoca desde !as ultimas amortizaciones hasta aqui. (Hay que tener en cuenta que 
!as amortizaciones conllevan un fen6meno antiurbano por lo que de afirmaci6n 
de la vida aldeana suponen al expandirse las areas de cultivo disponibles en ese 
medio y la consiguiente mejora de !as existencias). 

La ciudad es, por tanto, un anticipo en muchos casos de! vuelco de! cariic
ter mortuorio de las estaciones y las capas sociales. 

En la ciudad, la gente empieza a morirse menos, mas vieja yen temporada 
fria. Y lo mismo que sucede con la defunci6n, en los demas factores poblaciona
les !as personas empiezan a independizarse de los modelos climaticos y laborales 
-en el campo muy conectados- porque ya no dependen de ellos de una forma 
fundamental para organizarse la vida, pudiendo actuar mas deliberadamente a la 
hora de emparejarse, copular o parir, aunque es evidente que se tienda, sobre to
do en lo ultimo, a establecer unas fechas propicias. Pero algo esta claro: los mo
delos econ6mico-laborales y los ratos de asueto, al desprenderse de la dictadura 
solar, dejan mas via libre para homogeneizar !as relaciones humanas dirigidas a 
regular las poblacionales11 . Como consecuencia, las defunciones empiezan tam
bien a regularizarse a traves de los controles humanos establecidos para modifi
car su impronta, y su caricter se modifica, empezando a no ser ya sino el pro
ducto de la relaci6n entre la presi6n modificadora humana de su existencia co
mo grupo y la dependencia de cada uno respecto de variables que la ponen en 
peligro. 

11 Panadero Moya, C., Sobre la estructura social de Albacete en tiempos de la Restauraci6n. Instituto de 
Estudios Albacetenses. Albacete, 1983. Pp. 21-37. 
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La muerte va por barrios 

Esta relaci6n, surgida en el media urbano que por excelencia aiina esfuer
zos para garantizarse su supervivencia, es mas precoz en aquellas capas sociales 
mas y mejor instaladas en ese media y que pueden huir de forma mas eficaz pre
cisamente de aquellos riesgos que les hacian incidir en una peligrosa precariedad 
previa al desastre. Es por ello que es en estas capas donde antes se manifiesta la 
tendencia a morirse seglln los nuevos parimetros. 

En 1857, apenas mas de veinte ai\os de la creaci6n de la provincia, la po
blaci6n de Albacete, de 16.606 habitantes, ya esta determinada por la nueva or
ganizaci6n del espacio y de !as poblaciones y su administraci6n promulgada du
rante el siglo. Asi, el sector terciario de su poblaci6n activa se muestra netamen
te superior al del secundario (23,4% contra el 18%). Y esta estructura se va a 
instituir como la fundamental desde entonces, no habiendo variado sino antes 
bien aumentado de grado, siendo a principios de los setenta de este siglo cuando 
alcanza dicho sector predominante mas de la mitad de la poblaci6n 
empleada. 

Sin embargo este proceso concreto de configuraci6n tanto de la poblaci6n 
urbana y de servicios, es verdaderamente muy lento a traves de! siglo pasado, e 
incluso adentrandonos en este. De esta manera, hasta 1920, la poblaci6n antes 
resefiada no llega a doblarse (o casi, con 31.960 habitantes), y hasta esas fechas, 
la estructura de la poblaci6n ocupada slgue slendo en esencia la misma que la an
terior, mientras que es a partir precisamente de esa fecha y hasta la actual (to
mando un periodo de ai\os comparativamente igual que el anterior) cuando la 
poblaci6n se cuadruplica (mas de 130.000 habitantes en el ultimo censo) y adop
ta la organizaci6n y estructuras iiltimas vigentes12 . 

Se puede hablar de dos epocas de la provincia de Albacete hasta aqui. Una, 
la de arranque, con fuerte remora de estructura y tipos de poblamiento clasico; y 
otra ya determinada por estructuras modernas a todos los niveles. Se puede ha
blar tambien que es durante la primera etapa cuando se van forjando los distin
tos niveles sociales, cuando surgen los apellidos conocidos, aflora una capa de 
profesionales, unos ricos o simplemente rentistas, que conforman una vida ciu
dadana con unas formas especificas. E incluso de morirse, c6mo no. 

El cementerio local empieza a poblarse en su ala derecha, de 1830 hacia 
adelante, de muertos ilustres, y hoy puede apreciarse la profusion queen ese !a
do existe de criptas, capillas, panteones y mausoleos de cierta ranciedumbre so
nora. Y esta significaci6n se da tambien en otros niveles de signos utilizados. 

12 Romero Gonzalez, J., La despoblaci6n de la Mancha. LE.A. Albacete, 1980. P. 12. 
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La muerte por esquelas 
(La esquela, escenario de la civilldad) 

En 1920, aiio en que bubo en la capital provincial cierta profusion anormal 
de muertes, acaecidas tambien entre la gente bien, por causa particular de la epi
demia de gripe habida ese invierno, bubo oportunidad de ver en los periodicos 
bastantes esquelas. 

Analizados los dos diarios de ese aiio publicados regularmente en Albace
te, El Defensor y El Diario, se ban encontrado los siguientes elementos de critica: 

El Defensor 

En El Defensor, diario de la tarde, casi sabana, sin fotos ni grabados apenas, 
cuatro piginas con unos cuantos anuncios de laxantes y extractos de carne uru
guayos en la cuarta, notas de! Juzgado, cronicas de la Diputacion, el Ayunta
miento, salidas y entradas de gente ilustre hacia la capital, y algun suceso de es
tacazo de aldea, se observan 61 esquelas durance el afio. Al menos la mitad son a 
toda piigina y la mayoria vienen en la primera, inmediatamente despues de! co
rondel que separa la cabecera de la caja. Lo que se llama una buena portada. Y 
entre estas, predominan !as de los hombres (caciques, ilustrisimas, abogados, 
medicos, propietarios, grandes comerciantes, banqueros, ricos); aunque no fal
tan !as de viudas de !as familias principales, a instancias de !as cuales se hacen 
realmente, pues deciden la esquela tanto para el marido como para ella, aunque 
no se haga directamente, debido al recato que Jes es preciso guardar, dejando 
siempre esa funcion a los allegados directos: para el marido, por razones obvias 
de declinamiento forzoso de la responsabilidad de! mismo, y de ellas, ta! cual 
por razones de descri:dito de esos asuntos tanto en el nivel religioso como el ci
vil. No faltando tampoco en esa pagina y a ese tamaiio alguna de nifios (con orlas 
ligeras y descargadas de tinta, con tipografia mas variada, floreada y delgada, in
fantil o femenina) y de sefioritas o jovenes. 

Algunas son de aniversario en recuerdo por defunciones habidas durante 
1918, otro afio aciago donde los haya, por ser de otra epidemia de gripe. Algo 
que determina en cierto modo !as caracteristicas de la muerte en esos afios, pues 
es posible determinar una acentuacion de la misma en temporada fria, sin duda 
debido a ese dato, aunque no exclusivamente, pues ya en esos afios se percibe en 
general un cambio de inflexion en !as preferencias de la muerte para ciertos es
tratos urbanos y de clase asentada, por la temporada invernal. 

El resto de !as esquelas son de tamafio medio (media pagina), no existiendo 
apenas de tamafios mas pequefios. Y se colocan en la parte superior, de margen a 
margen. Si hay dos, se colocan una debajo de la otra y asi se ocupa la pagina en
tera. Sera por simplificar el disefio. Yen estas esquelas de tamafio medio ya apa
recen ciertas novedades. Mochas se dan en la segunda pagina, siendo en su ma
yoria de mujeres, nifios, jovenes y de clases mas modestas. Y es que en esta 
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segunda pagina apenas si existen esquelas ta! y como se producen antes o des
pues de la epoca que se trata, la tipica esquela rectangular. Y ello es debido a 
ciertos detalles que a!Jora se veriin. 

El Diario 

El otro peri6dico, El Diario, mas acabado, mas abierto tecnicamente y me
jor elaborado, sigue no obstante la misma linea, aunque bien sea por la suya pro
pia mas amplia, mas informativa segiin los esquemas a!Jora predominantes, mos
trando una cierta gama de esquelas, mas ligeras, con variada tipografia, menos 
cargadas de negros, con menor redundancia ret6rica. A la vez que se dan cita 
mayor nfunero de pequeiias esquelas, de distinto porte, mas sencillas y en apa
riencia mas pobres, siguiendo un tono alga mis contemporineo y civil. Aunque, 
en el fondo, la esquela sea la misma (no las mismas, pues no se suelen anunciar a 
la vez en ambos peri6dicos) solo que trasladada a un ambiente en el que prima 
un sector social mismamente conservador pero mas abierto en lo que se ha veni
do a denominar progreso social, que es el que da el tono general de modestia, 
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recogimiento e incluso cierta prudencia a la hora de testificar sobre su propia 
muerte. A la vez que mas ahorrativo, lo que da muestra de una ostentosidad me
nos notoria, siquiera sea por lo posible, dado que la segunda pagina, en este dia
rio mas utilizada, vale exactamente la mitad de la prim era, 2 5 pesetas. 

Este factor, el ahorrativo, es tambien bastante importante a la hora de esta
blecer el uso general de la esquela, pues si muchas de !as que vienen en la segun
da pagina, en formato pequeiio, las referentes a defunciones de segunda (niiios, 
j6venes, viudas, maestras, etc.) lo hacen para asi anunciar un suceso menos tras
cendente que el del paterfamilias, evitando el tener que hacer las unitarias, el 
mismo proceso es seguido por las defunciones de primera (los cabezas de fami
lia) que acabaran tomando el mismo camino, al igual que los recordatorios seran 
sustituidos por las esquelas de defunci6n, tanto en prensa como en las de im
prenta, ya que la esquela informa ya de los plazos de misas y predicas, hacienda 
obsoleto el mismo uso de! recordatorio para el caso. Simplificaci6n que se aupa
ra en otro rasgo de escamoteamiento de los ritos y signos de la muerte. Pero eso 
sera despues. 

Durante el periodo en cuesti6n, el alza significadora de los usos sociales 
como acreditaci6n de cierta clase lleva, en este tramo iilgido de asentamiento de
finitivo de algunas capas concretas, a utilizar de una forma magnanima la esque
la como objeto esencial de representaci6n en si mismo. Por tanto, su visibilidad 
se convierte en factor fundamental de ello. De esta forma, los espados destina
dos por la prensa a esta labor son precisamente los de mas valor, empezando por 
la parte superior. 

De otra parte, como la tecnica grilica es la tipografia, la esquela se elabora 
con cajetines ad hoe que rompen la confecci6n de la pigina en el momenta en 
que esos cajetines tienen forma cuadrada, ya que en este caso hay que colocarlos 
en el montaje en los rincones de la misma, todo lo mas en los laterales, con lo 
cual lo que se consigue es precisamente lo contrario de lo buscado y el aparta
miento, ya que el mismo columnado de la pagina impide una confecci6n central 
de la misma bajo esas condiciones menos distorsionadoras. Es por eso que se uti
liza la posici6n a lo ancho de la pagina y arriba. 

Sin embargo, la otra forma, la arrinconada, aparece y en lo sucesivo aumen
tara su importancia, dandose como modalidad precisamente para esquelas diga
mos de segunda indole, y en esta categoria entran la mayoria de las que estamos 
viendo en segunda p:igina. Y esto por una raz6n muy concreta, al margen de otras 
complementarias. Por las fechas de que se trata, estas esquelas ya se estan convir
tiendo en el principal medio publicitario de la muerte de esas personas, habida 
cuenta de que en muchos de estos casos dejan de elaborarse las esquelas principa
les, y se utilizan !as de la prensa como un supletorio implementador de !as mismas. 
Un hecho que de ser secundario en el orden de los usos sociales, pasara a ser el 
principal andado el tiempo. Y esto necesita de cierta explicaci6n. 

A principios de siglo la vida piiblica se guarece en los casinos, cafes y otros 
locales similares de reunion de la gente de mas o menos alterne. Lo mas social. 
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La esquela, que desde el siglo pasado es sustancialmente una hoja de papel 
troquelado que, una vez impreso y plegado, acaba siendo una invitaci6n perso
nal de buena presentaci6n ante los interesados por el difunto y familia, y es en
cargada como un elemento viario bien por algiin representante familiar o bien 
por alguna funeraria a !as imprentas, siendo estas !as que se encargan de hacer 
toda la tramitaci6n (niimero, clase, si con recordatorios, especiales, etc.) de !as 
mismas, siendo tambien al final !as que terminan distribuyendolas, dejando par
te a la familia, que con !as mlsmas «invita particularmente», y difundiendo la ma
yoria de ellas precisamente en aquellos lugares piiblicos donde un apellido co
nocido puede encontrar resonancia. Las menos van a parar a lugares de culto re
ligioso, y la mayoria lo hace en !as sedes de lo civil, siendo la mayor parte depo
sitadas en esos recintos de reuni6n civica que antes enunciaba. Incluso el cemen
terio es un tanto menospreciado, ya que alli se termina el duelo y de lo que se 
trata es de! acompaiiamiento en la casa mortuoria. 

El origen, e1 centro de producci6n, distribuci6n y destino siguen siendo 
netamente civiles. Y matizando el caso, digamos que ya en esas fechas, !as esque
las empiezan a ser ma! vistas en los comercios mas frecuentados (anteriormente 
se venian utilizando tambien esos lugares de difusi6n), donde se dejan en los 
mostradores y al poco tiempo ya no estin, mas que por el ansia de su apropia
ci6n, por la de! negociante de turno en escamotearlas y apartarlas de la vista de 
la clientela al considerarlas plato de no muy buen gusto. 

Es por lo que considero que alrededor de ese afio de 1920 se produce una 
ciispide en lo que a esquelas se refiere en Albacete, que es e1 mlsmo que parece 
darse en el resto del Estado. Hasta entonces y despuCs, los derroteros varian. 

Esta situaci6n, que tiene que ver obligatoriamente con cuestiones econ6-
micas (el fuerte proceso de capitalizaci6n creciente), sociofamiliares (la resolu
ci6n piiblica de una clase asentada necesitada de fuerte presentaci6n y represen
taci6n), secularizantes (la positivizaci6n de aspectos de la muerte de cara a la so
ciedad, y su correlativa muestra), ambientales (la ciudad y sus vias de comunica
ci6n, !as nuevas formas de relaci6n, etc.) e incluso mercantiles (la adopci6n de 
formatos mis indirectos o versatiles, sopena de su suntuosidad), todo ayuda pa
ra que durante esos aiios se de una propagaci6n de la muerte tanto en sus formas 
antiguas que aiin no desentonan sino mas bien suplementan (orales, por signos) 
como modernas (grificas, vicarias), y todo ello teniendo en cuenta una diversifi
caci6n producida de facto a raz6n de !as distintas clases sociales que se van con
formando en la ciudad y !as diferentes mentalidades que conllevan. De todo lo 
cual la naciente clase media se mostrari como factor clave en la aportaci6n de 
los elementos imprescindibles para su evoluci6n. Ya la vez que todo esto, en e1 
interior de esa fenomenologia de donde nacen esos comportamientos ya se esta 
gestando precisamente lo contrario, e1 apartamiento de! exterior, de la superfi
cie, de sus mismos signos. Siendo en esos afios de Belle Epoque, aiios de modela
ci6n de burguesias en los que entroncan !as viejas tradiciones de culto positivo 
a los muertos con la capacidad econ6mica y ti:cnica para su exteriori-
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zaci6n, incluso sin mesura, los propios de un encumbramiento ritual de los sig
nos en un panorama en el que ya se incuba el cambio de los tiempos. 

La madre de codas !as esquelas 
(De la esquela de convite impresa al •se aceptan esquelas» de la prensa) 

Parece que el origen 16gico y mis cercano de la esquela de prensa es la es
quela de imprenta. Con lo cual podriamos afirmar que, sencillamente, la apari
ci6n de !as esquelas en la prensa albacetefia tiene el mismo origen de! resto de la 
geografia espafiola, tratandose de un traslado simple de las esquelas de imprenta 
pertenecientes a un tipo de vida publica restringido y escogido, en circuito ce
rrado, a otro mis abierto (aunque no canto como se pueda creer) que es el que 
supone la aparici6n de la prensa. Estando por canto el fen6meno de !as esquelas 
de prensa netamente perteneciente y ligado a la aparici6n de la propia prensa en 
el horizonte de la vida publica. 

En Albacete en particular, y en su area circundante mis inmediata, el fen6-
meno es posible constatarlo a partir del ultimo cuarto de siglo, que es cuando 
empiezan a aparecer peri6dicos mis o menos regularmente, aunque de forma es
poradica. Siendo asi que tan solo es posible fijar con certeza la •normalizaci6n" 
de la esquela de prensa en aquellas publicaciones que llegan a tener una edici6n 
y una difusi6n aceptable por el publico. 

Un presagio de la csquela en esta zona surefia lo constituye La Paz de Mur
cia, un diario en el que se hace publicidad en 1867 de los precios de inserci6n de 
•avisos de defunci6n», indicando que hay un precio aparte del resto de avisos. 
Pero ello no constituye prueba de impresi6n de esquelas, pues no se ha podido 
encontrar ninguna, pudiendo ser mas bien los citados anuncios notas de defun
ci6n y no esquelas propiamente dichas. 

La prensa de esa etapa comienza a «aceptar esquelas», en el decir de la epo
ca, en el momento en que las publicaciones adquieren cierta regularidad, siendo 
sus editores los que instan a su colocaci6n en sus paginas, asumiendo un papel 
mercantilista de las mismas y naciendo ya con el caracter de publicidad que les 
ha sido propio desde entonces. 

Los editores de los peri6dicos de esa epoca son impresores y de su labor 
como productores de esquelas unitarias de imprenta dejan constancia manlfesta
ciones de sus anuncios en sus peri6dicos 1 tales coma el insercado en El Centro, 
peri6dico toledano, que en 1888 anunciaba «Esquelas funerales; se hacen en el 
acto en la Jmprenta de Menor Hermanos a 8 pesetas el 100 !as de lujo, en tamafio 
grande•. Loque quiere decir que las habia para distintos estipendios y grados, lo 
que habla de una cierta normalizaci6n y raigambre, aunque haciendo hincapie 
en !as de mis valor, pues la clientela seria mayormente de ese nivel. O en El Ami
go de/ Pueblo, de Hellin13, el 25-5-1895, atras en la 6ltima: •Esquelas. Las que se 

13 En cuanto a El Amigo ... era un semanario federalista que consigui6 cierta solera (se supone que 
permaneci6 7 aiios en la brega) con una cuarta pigina de anuncios bastante completa. Fondos del 
A.H.P.A. 
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impriman en esta imprenta, se insertarin gratis en el peri6dico, si anticipada
mente se solicita•. O el de! Eco de Hellin, tambien por esas fechas, admitiendo 
esquelas. O unos aftos antes, en El Diorio de Avisos14 , de Lorca, donde se anun
cia, al final, en forma de esquela, advirtiendo de la gratuidad de !as esquelas fue
ra de la primera pigina y a precio rebajado en la primera. El Eco de Albacete, en 
el 98, admite esquelas, y econ6micas. Y llega a poner algunas, simples, sencillas, 
escuetas. 

1.Ll Diario de A visos 
~-""""'~·""'"--~=,·--·"" ._ - - -==· ----==-"-"""-'--=-~--"·--=·''""--~""""'-'""-=-"'""----='"'"'"'-""='-"-"'..,..,,,__..,=----'°'-'J~ ... 

QJ.QN :OE AN~JJ_NCIOS 

~~~~ 
RIO OE AVISOS ,__ 
idico de la tarde ~ 

[ , 
y oomunieados, a preciJs •. ~ 

~~I 

.I de la opinion y de la prensa 

~108 DE SUSCRICIO~ 
u~peseta.. 

~tro i(l. 
tea I I I 

dm.eetre 
--~-

t 
Se publi~an gratis en esta 

plana, !as esquelas mortuo, 
rias q ue se encargnen en la 
imprenta de este peri6dico. 

Las que sem~11den inser
tar en la primera plana, a 
precios reducidos. 

Se reclJien. estos enc!U'gPa 
a cualquler hor~ de! dia y de' 
la noche, sean 6 no fes
tivos,en esta administraciou, 
y en la calle de! Alamo nu
mero,6. 

HA nESDE8A14 REALES CIENTO, EN LA IMP. DE ESTE PERIODICO 
,CIOllAL~la Adil;\ini~tracion de •ig IA" CALBN'fURAS (/) rJJ rJJ ~ 
oe,\{l &odu las »bru .Pubhca~as 11 •>• , · ~ ~ 0 ;::::j_ 
I (orm~do Una $Bl8~8 8SCO@'ld8. Las \llldora1<le RIAZA de Perez Negro, ea Ja Q "'O • -
l prec1os reducidiaunos. mejor preparacion que se conoce para curar laa 0::: .......i ~ 8 

4~bre111111termiW11tes yu. sean Tercianas, Cuar- l'V"I O ' ..,.. 
tanas U t;luotidianas, su crOdito eitr!lOl'd,inario ~ U ..C ,~ 
laa hace reeomendables. Q C: !'..; 
P~cios 20 reJt.les eaja con BO pildoras y 12 ra. Q.) $:::; 

mp~ir";:Jfa c3: /:St~o L~~~!~ en eeta eiud.IMl. if} "'d ·.p ..q
Nc 

a 
BRERERIA I 

14 Tai y como reza el elocuente anuncio en cuarta de la muestra de este diario, por esas fechas ya se 
esti promocionando la inclusi6n de las esquelas en los anuncios de prensa. Como puede deducir
se, la elevaci6n de las esquelas a la primera p:igina tambien tuvo su parte de astucia comercial y 
promoci6n mercantil. Algo que, no obstante, no hubiera podido ser de no haber ya una demanda 
continua y en alza de los mismos. 
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De la prensa al pape/ 

Si bien, el interes comercial de los editores esta en el origen de! traslado de 
la esquela de la imprenta al papel prensa. Y asi, incluso antes de la prensa diaria 
en Albacete, La Union Democratica, un peri6dico que salia los dias impares, pero 
que lograba hacerlo con regularidad, empieza a publicar alguna aislada (pero no 
rara) en 1881, con forma bastante barroca aunque muy actual de tamaiio y for
mato, con informaci6n muy concisa, pequefias y en general de aspecto muy tf
mido para lo que luego va a ser la cosa, y muy posiblemente ligadas a !as familias 
de los pocos afiliados al peri6dico, que solian ser del partido Republicano. No 
pareciendo ser la filiaci6n de este peri6dico la causa de! formato, sino antes bien 
la precariedad y sencillez propias de los inicios con que un fen6meno se empieza 
a caracterizar. 

Por tanto, hay un dato constatable que es el de que a lo largo del ultimo 
cuarto de siglo, en la zona de referenda, y sobre todo anteriormente a 1875, no 
existe practicamente el hecho normalizado de la difusi6n de esquelas por medio 
de la prensa, tratandose mas bien de algo marginal, nada asumido como uso so
cial, ni siquiera por !as clases de vanguardia, y muy posiblemente no muy bien 
visto por ninguna, viniendo ligado su nacimiento al desarrollo de la publicidad 
en prensa, y auspiciado por los primeros interesados materiales en ello como 
son los impresores-editores, como una forma de ampliar el negocio, y teniendo 
en principio como primera clientela a elementos afines, cuya mentalidad civica 
desarrollada se relaciona con la funci6n social misma de la esquela ya en esa epo
ca, adoptando !as mismas una forma simplificada de lo que supone eran !as uni
tarias de imprenta, algo asf como una quintaesencia ret6rica, informativa y se
mantica de aquellas, resumidas y refundidas en formato extracto en algun reco
do del papel impreso, causa por la cual es muy probable que !as encontradas <lis
ten tanto precisamente de !as que luego vendran. 

En consecuencia puede decirse que en Albacete -algo que es posible ha
cerlo extensivo a otras muchas zonas espaiiolas aunque bien pudiera hablarse de 
esta capital como temporalmente relevante en su empleo- va a ser en el perio
do de la Restauraci6n cuando !as esquelas de prensa comiencen a hacerse notar. 
Una serie de hechos parecen darse cita para que esto sea factible. 

Los factores de la implantaci6n 
(La cotidianidad de la burguesfa restauradora como edad dorada del 
esquelario) 

De un /ado, la tecno/ogia 

En esas fechas existen ya en la ciudad !as suficientes imprentas como para 
hablar de una normalizaci6n de su empleo en muy diversos aspectos. Algo que 
no habia sido posible desde los inicios de la misma, pues hay que constatar que 
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este medio de difusi6n es tan velado como temido por el poder, puesto que si 
por un !ado le sirve para expandirse y absorber los vinculos que ligan a los domi
nados con el mismo, de otro representa la forma inequivoca de la libertad de ex
presi6n, estandarte y caballo de batalla de la burguesfa en formaci6n, ademas de 
vehiculo mitol6gico de ilustraci6n. 

Y asi, visto como medio revolucionario para unos y otros, el poseedor de 
su empleo, el naciente Estado, lo tiene cuasi en monopolio en la practica, ha
ciendo concesiones del mismo a su antojo y restringiendo su uso. Algo asi como 
!as •nuevas tecnologias» de hoy, instrumento de dominaci6n de! que todos son 
conscientes. Que es por lo que desde su generalizaci6n en toda Espana, a partir 
de las gacetas de provincias, tras su creaci6n, se ve controlado avidarnente. 

Asi, todas !as reformas y contrarreformas habidas desde 1837 en torno a la 
libertad de imprenta tienen el signo comiin de su control, y tanto progresistas 
como moderados dictaran medidas restrictivas y censurantes sobre la misma. 
Siendo el resultado una industria editora, al margen de las gacetas, muy pobre, 
intimidada, sumisa y de alcance s6lo en aquellos aspectos de la vida cotidiana 
conectados por lo religioso, lo normativo, lo oficioso, lo literario o lo prescripti
vo, dando forma a una prensa netarnente aleatoria, raquitica y poco conectada a 
la realidad social de! dia, y mas al espiritu aiin dimanante -y tarnizado- de la 
ilustraci6n y del esfuerzo puesto en armar un tipo de vida burguesa ejemplari
zante. 

A partir del 23 de octubre de 1868, la libertad de imprenta se impone por 
decreto de Sagasta y los niicleos republicanos, calientes desde hacia tiempo, 
irrumpen en el panorama con su prensa ideol6gica politica, y en ella, como ya 
hemos visto, empiezan a presentarse en sociedad no s6lo !as ideas de carnbio po
H'.tico sino social amplio, que conlleva lo cotidiano coma area de actuaci6n15 . 

De otro, lo cotidiano coma motor 

La vida cotidiana coma factotum se convierte en determinante, porque es 
el area donde se van a dar cita !as formas burguesas, dominandola, y haciendolo 
ademas con una cierta homogenizaci6n derivada de la expansi6n de !as comuni
caciones que van a extender el entendimiento de una cierta manera de sociabili
dad entre lo privado y lo piiblico basada en la civilidad. 

Por ejemplo -y ello es un dato importante-, en 1870 se crean y ponen en 
marcha los registros civiles, coma consecuencia de la reafirmaci6n secularizante 
de los Estados burgueses de los controles sobre la poblaci6n, apartandose de 
aquellos otros derivados de estructuras arcalcas, como eran los parroquiales. El 
ansia, de la vida urbana sobre todo, por establecer regulaciones civicociudadanas, 

15 VCase en Panadero Moya, C., Contribuci6n al estudio de la sociedad y la economfa de Albacete en el 
siglo XIX (188-1865), Revista Al-Basit, 9, 1981. Albacete. Pp. 69-102. Sohre la estructura social de 
la poblaci6n. Y del mismo autor, Sohre Ja estructura social de Albacete en tiempo de la Restauraci6n. 
LE.A. Albacete, 1983, p. 46, sabre la capacidad de lectura y alfabetizaci6n de la sociedad albaceteiia. 
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solo encuentra parangon con la del poder establecido, ya que ambas expresiones 
de la ideologia burguesa, por una vez, van hallandose en consonancia en un mis
mo tiempo. 

Los cementerios ahora son totalmente civiles, propugnados por las autori
dades civiles y consumados a mayor gloria de esa ideologia, instados por la Real 
Cectula de 3 de abril de 1787, la circular de 26 de abril de 1804 y con instruccion 
de 28 de junio siguiente, erigiendose fuera de las poblaciones, pero bajo auspi
cios eclesiisticos, siendo de hecho el mero traslado, de momenta, alas afueras 
de los enterramientos en iglesias. Pero si entonces el interes ciudadano se supe
clitaba en realidad a los instrumentos religiosos, ahora apenas si se empezarin a 
tener en cuenta. 

Y fas comunicaciones 

Esas mismas comunicaciones que hicieron posible la articulaci6n de un 
mundo bajo esquema burgues parecen fundamentales tambien para la expansion 
de las esquelas. 

Hay que tener en cuenta que los periodicos que se publican hasta la Revo
lucion en Madrid, ademas de precarios, apenas si Hegan a provincias. Y el ferro
carril se va a constituir en instrumento eficaz y esencial para su difusi6n. 

La forma en que la prensa, la poca que hay, se difunde, que es lo mismo 
que decir que se lleva a otros lugares la idea de que existe eso que se llama pren
sa (sencillamente) era nula antes del tren. Por tanto es pricticamente inutil pen
sar que mas alla de los principales focos de prensa espaiiola, se diera siquiera 
marginalmente un uso de la misma para acercar los fen6menos cotidianos a la 
poblacion. Hay que suponer pues que es a traves de la difusion de esa primera 
prensa que trata de explicar la vida diaria como se difunde la idea de la prensa 
misma mas alli de esos focos. 

Cuando el tren se instala, los perioclicos de la capital Hegan alli donde llega 
el tren, estableciendo unos nucleos secundarios que serviran de catapulta de la 
infeccion hacia el resto de la geografia. Y la prensa se lleva precisamente a !as 
imprentas, adonde hay que ir a afiliarse, dandose por sentado que aquel que no 
devuelve los ejemplares se sobreentiende que ya esta suscrito. Las imprentas se 
establecen como templos de difusion. Por tanto noes extraiio afirmar que sea en 
esos centros no solo donde se expenden periodicos sino tambien donde se toma 
nota de la forma de hacerlos y de que hacer con una imprenta. La vida burguesa 
y sus formas y usos sociales se desliza por entre !as hojas de prensa y en sus fibri
cas, !as imprentas, la clase emergente encuentra un lugar en el que radicar la cli
fusion de sus anhelos, honores y mitos. Entre otros, las esquelas fUnebres unita
rias. 

En 1883, concretamente e1 26 de julio, de la mano de los fusionistas, se 
dicta la ley de Policia e Imprenta, inspirada en la ley francesa de 1881, siendo 
con esta ley como definitivamente se inicia el camino, con altibajos pero sin 
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retorno, de la libertad de expresi6n y sobre todo la pluralidad editorial de pren
sa y una notable regularizaci6n y normalizaci6n de la misma que propiciara su 
introducci6n y expansi6n en todos los estratos sociales mediante la instauraci6n 
de la prensa popular informativa como patr6n de comunicaci6n escrita. 

t 
El Diario de Albacete 
En la In1p.rent_a de este~ periodico, Sa.n 

· Agustin, 9, se reciben Esquelas de def11n
cion y aniversario basta las seis de la ma

fiana para la prlinera plana, y para la se
gunda y tereera, hasta la siete de la mis1na. 

PRECIOS ECONOMICOS 

Comenzado el siglo XX (el anuncio de arriba es del 2 de junio de 1909), las esquelas son 
comunes, tratando los peri6dicos de captar el maximo de clientes para una mercancia mis 
que, como se aprecia en la ilustraci6n, quiere ampliarse su marco de inserci6n a segunda y 
tercera. Por cl horario de admisi6n a caja (montaje tipografico), debi'.a ser un buen nego
cio esperar hasta Ultima hora con el fin de anunciar algo que no fueran meras noticias). 

Prensa y Poder 

La prensa, tras la reinserci6n de Fernando VII, es instalada como un mono
polio de! que, todo lo mas, se permiten concesiones, vistagos utiles de ese mis
mo patr6n por los que el modelo tiende a abarcar mas campo. Pero el siglo se 
presenta movido como esos combates de antes, a indefinidos asaltos entre el vie
jo regimen y este que Se rebe\a y pretende fijar sobre SU Vida e! polo de desarro
llO social. Las alternativas se suceden y a cada ocasi6n (el trienio revolucionario, 
el primer periodo liberal, etc.) !as Gacetas adquieren tintes ideol6gicos seguidis
tas, siendo mas que nada la ret6rica el objeto de esa dinamizaci6n periodistica, 
pues el fondo, -y la forma-, atenazados por los modelos creados por la unica 
tecnologia imperante, siguen siendo portavoces de! poder. 
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De hecho, cuando se produce la nueva organizaci6n territorial espaftola, 
los boletines provinciales siguen a pies juntillas el modelo estatal16• Pero no solo 
eso, pues la practica totalidad de los peri6dicos privados que se crean por esas 
fechas, incluso los diarios, obligados como estan a dar cuenta de la vida publica 
bajo los margenes establecidos por la gubernamentalidad, siguen el modelo ofi
cial, tratandose en la mayoria de los casos de una apologia de la formaci6n de! 
nuevo Estado. Y asi, en la primera pagina (de !as cuatro que suelen tener estos 
diarios primeros) se inserta abajo, en los faldones, el famoso folletin por entre
gas, paradigma literario de! genero burgues por antonomasia, enlazador con la 
vida como realidad contable, que es la novelesca. Y en la segunda y tercera, se 
dan hechos oficiales y oficiosos, anonimizados, tendentes a la vulgarizaci6n y 
que presentan todos ya un cierto aire de bloque notarial de algo que ya esta aqui, 
que es la vida publica, paralelamente a la vida gubernamental y de Corte, po
niendolas a casi un mismo nivel y enredandola con apreciaciones morales, epis
temol6gicas, educacionales o simplemente prescriptivas sociales, al sesgo de la 
ideologia dominance en la publicaci6n. 

La cuarta pagina 
(La prensa se estira) 

Pero va a ser en la cuarta pagina donde se va a producir la verdadera pro
gresi6n de la esquela hacia la prensa contemporanea. 

En esta p3gina ya se entremezclan las informaciones, opiniones, se siguen 
noticias y notas que vienen de atras y en general el tono es de coletilla y echar el 
resto. Ya !as notas de sociedad, !as informaciones de entradas y salidas, Jos pre
cios de los mercados, el trafico de mercaderias, transeuntes, y la publicaci6n de 
normativas y ordenanzas de todo tipo que actuan sobre la vida cotidiana, van a 
sumarse los datos meteorol6gicos, los horarios, las funciones teatrales coma 
punto ilgido de la vida publica, !as nuevas ediciones de peri6dicos, literatura y 
libros tf:cnicos y cientificos, con los anuncios. 

En la decada de los treinta, siguiendo el modelo de !as gacetas oficiales, 
aparece en el Ultimo rinc6n de la pagina -inferior derecha- el espacio destina
do a anuncios. Dedicado a promover ocupaci6n de puestos -!as nuevas profe
siones no vinculadas a la compra y heredad de concesiones-, la compra de tex
tos eruditos o alguna mercancia mas o menos estrategica al por mayor, segun la 
inclinaci6n de cada peri6dico, entre lo oficioso y vicario, precariamente seem
piezan a deslizar aquellas producciones propias de una sociedad en que !as ciu
dades ban dejado de ser plazas fuertes para convertirse en recintos airosos de 
poblaciones librecambistas tanto fisica como mentalmente. 

1e Sanchez S:inchez, I., Historia y evo/uci6n de la prensa albacetense (1833-1939). l.E.A. Albacete, 
1985. Pp. 97-100. 
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Los anuncios 

Durante esta f:poca de media camino entre lo oficial, el ilustrismo del dic
tamen y el naclmiento de! reflejo de la vida cotidiana, y con la debilidad a que es 
proclive una prensa despotizada, censurada y vinculada estrechamente a la cuer
da larga de los gobiernos, la pagina cuarta se va ampliando con noticias divulga
tivas: 

- informaciones de! extranjero («estranjero., se dice entonces), como 
vertiente de la internacionalizacion que en estados nacionales va efectuando la 
burguesia. 

- movimienos de poblaci6n, quien entra y quen sale, tanto contable co
mo de gente de resonancia, con la doble preocupaci6n controladora general y la 
resetia noticiosa. 

- iiltimos hallazgos de la ciencia, configurada ya como sistema experi
mental de ayuda a la vida y su entendimiento, secularizaci6n para una nueva reli
gion. 

- !as letras, genero de representaci6n social caracteristico de la clase 
emergente, legitimador y estructurizante a diversos niveles. 

- el orden social, de policia de los distintos espacios creados; higienizan
tes por la difusi6n de priicticas redundadoras de beneficio y bien comiin; medi
cas incluso, con los Ultimos avances sobre crianza, posologias, nutrici6n, pre
venciones y curas de pandemias y enfermedades sexuales, homeopatia, despues 
neuronales, etc., formas generadas para la producci6n de la vida. 

- y curiosidades, macanas, tonterias y fruslerias, primeros avances del 
ocio y el desperdicio como ambito tambien de fecundidad de clase y via de con
sumo necesaria. 

Paralelamente se empieza a mostrar la creciente producci6n de mercan
cias, desde !as mas egregias hasta !as mas vulgares. y naturalmente, los diarios, 
ilustracionistas, de infima difusi6n especializada por medio de la suscripci6n 
muy puntual, lejana a irregular que problematiza la difusi6n de !as cosas. Eso y 
!as carencias de! transporte no permiten otra distribuci6n de otras riquezas que 
no sean !as imperecederas o a largo plazo, y siempre al por mayor, lo que restrin
ge aun mas la variedad de SU difusi6n. No obstante y sopena lo precario de la 
continuidad de la prensa en ese periodo, ese rinc6n de anuncios se extiende des
de su margen inferior izquierda hacia la superior derecha, aumentando e1 nume
ro de avisos, algo que ya deja de ser marginal para ser costumbre, y ademas orde
nada, como reza en !as cabeceras de los diarios, advirtiendo de los reales y mara
vedies que cuesta la inserci6n por lineas, puesto que se trata de textos. La prensa 
ilustrativa ideo16gica se empieza a unir a la noticiosa y mercantil, como claro ex
ponente de los agentes sociales que la promueven. 

En 1842, e1 Espectador, un diario sabana progresista que pretendia, como 
todos los de su ideologia, sustraer la responsabilidad editorial a la jurisdicci6n 
ordinaria, ta! era la rigidez de !as normas al respecto, sin nada grafico y bajo e1 
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lllmpoco se mc1uyen en CIL" pru

·cto los b11que1 'en con1truecion1 ni 
!Iii el Alfomo XIII, ya terminado 
& f•lta 'tnl<> de efectuar lu pruebas 
icialet, 
Telc(fflfi&n de C11b1 que el renenl 
ups It ha •1r1v1do en tale1 ti!rmi• 
•1 1 que 1u eltad.o h1 lle11do ' in1-
rar 1erla1 inquietude1. El rcaenl 
nares ie ba C11cu11dO dcl mando 
l euerpo de eji!reito .quc_ mandaba 
jefe el &eftor Bar,:1!1, 
Se ba de8mentido ofici~lmente la 
tlcla de quc ae hubine dcclnado 
"dler• en el eji!rcito de Cuba. Hay 
alrua cuo de v6mito, pero elto e1 
Bido e1peclalrilentc i. la e5hcio11. 
Los yanlries 1iguen pidiendo i. rri· 
herid<> 1 .. indepcndencia de Cuba 

In hacen arm& p~r~ 11 eleccion 11rc· 
lcncial. E:1 de 1upoucr. quc nucstro 
•bierno no perder& de vi~t .. este mo· 
:niento de la opinion no1tea"leric1n1 
favor de los rcbelde1 cubanbr, y 
tu' ~iempre dl1\>uesto • obrar con 
cner1la que_ lu circun5bnciiu1 aeon· 
jen. 
Esta noobe dari. cl sdior Mord una 
nrerenda en la !uoci~cion de la 1 
cnu. 
Se ha dirirido 11n tercer 'uplicatorio 
Conrre10 pau ino::oar otrn p1oce10 
ntra el tell.or Galvei Holruin; pOr el 
mo10 ezpe-dience de lu limpiezu, 
E1 cu1nto ocurre de puliculiu. 

EL CORRESPQNSAL. 

MESA REVUELTA 

.&H<1 li d• J"""1 .a-.''''· 
Pll:f'll'W~IOJolH. 

·ancj1co Hue.Jo Cutillo. 
·~11tisco Rerio Lnpn 
lgucl Gard" E9m1.mu. 

s~n Silverio, papa. 
Fui! elegido P•pa SA11 Silverio per 
empendor Juslini~no. Los herejes 
rraron dcttcrrade >' mu•16 con•umi
' de m1~c1i~ en I• i1la P~lrn.,ro\a. 
Mailana domingo . ... S .n LuiM G"n· 

••• N•c16 en el ei .. montt: San Lui9 Gon-
g•. VenciG con "" (I! los muchos 
•ttlculo1 que le puso fll uoble fami 

"- inrres6 en la comp•t'd" de JnUs. 
~Yp11e1 de obrar milagro• y prutar 
andio•o~ KCrvicios i 1 .. religion, mu-
1 ~dmirarln come> mndclo d., modes· 
1 en Roma el ailn 1591 

1111 ~· ••11111. 
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ULTIMA HORA 
K•DBID 19 

El Bat.in cert·O .J par 100 i,.tt· 
,rior, ,69'86.-Fin d~ rne.1, 68'80.·
Pr6%itno, 63'70,--&:clerior 76'35.
Amortilable, 76'36.-Cubru, 81'11i.
Ba.nco 884'25.--Ttlllar-01, 186'60. 

Barcelona, interior, 63'86.·Ee· 
terior, oo·oo. 

Parfl.-Parlieular, 66•.03 

t 

que 1ti can d. lei Habana d· oender 
lecht ierd.n ahorcado1. , 

.d.nte ar,qume1da1 de tal futria, 
la1 pobre1 ltchero1 han optado par 
no i·r 4 la capital eM donde 1e ga· 
nabn.n el 1u1t1ndo de'"' famMia1. 

.. 11 ..... .,, ... _,,. •••• "" 1.1 ....... 

DON CASTO GOMEZ GARCIA 
h.llsci6 anochs & las nusvs 

A LOS 62, Ai"JOS DE EDAD 

Su desoonsolada Viuda 

.sefta Jsseta B.hellipt, sus Hljos S&fti b\ill'ii JJ101PaSi, 
Bl!ll'! aas~1. Sept RaPRspt y 8111fta ma@t1a10ft1, 

Hijos-poltticos Don Serapio Garclay Doiia Marla Fernandez, 
Nietos, Hermanos, 8obrlnos y dem~s parlentes: 

Suplican a 9UI numero1oa amigo' te sirv1n 
encomendar su alma & Dio~ y uietir 'su en• 
tierro que tendr• lugar nta hrde a lu cinco y 
media, por lo que •ccibirtln b.11or. 

Albaeete 20 de Junio d~ 1196. 

Ill Suda *' r~clllo v do,,.lde, 
Cnnc•pcla11, ':'8. ' No u rtparl"'i uquellJI . 

LOS ANCIANOS~· LOS TISICOS, 
l.!os OISENTERICOS, _,.. _ • .._ 
1ln un remedlo nrdadvamente beroloo qu oorte • ~ .-1111 • 
tlempre. 

L.AS EMBARAZADAS, .,,,... ,.,.,..,..,. -
au vida y 11 de su1 hiJos. al par de padecer ... rOl'ma defuperante. 

LOS NllliOS ,.,..,,., ... , .. ..,.,,,..,,,.._ 
CATARROS Y OLCERAS DE EL ESTOMAGO 

y en general todol IOI qvit pMeaeo 

V6MITOS. Y DIARREAS, C6LERA, TIFUS 
6 cualquier indiapoaici6n del tubo dipllti't'O. ul come 

AFECCIONES H0MEDAS DE LA PIEL, oe 
CURAN PRONTO Y BIEN OON LOS 

p!,llCILATOS de RISMUTO y CERIO de VIVAS PEREZ 
Esquela del 20 de junio de 1896 en segunda. Como se aprecia, la cantidad de publicidad ya 
es notable y apropiada. Con dos particularidades: la esquela es mis blen de compromiso, 
pues en esas fechas pocas se ponen en segunda y a ese tamafto, teniendo como finalidad 
antes que la dlscrecci6n, la supresiOn de la prlictica habitual y prioritaria de confeccionar 
esquelas a imprenta ex profeso. Lo que da idea de la evoluci6n que los ritos van tomando. 
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modelo distributivo ya descrito, inserta anuncios de ese tipo con mayor o menor 
regularidad y yen do en aumento. 

En 1844, El Tiempo, diario que se mueve al otro !ado de! binomio politico 
de esos afios, e1 moderado, aunque anunciado a si mismo como conservador, si
gue en la misma Hnea, aunque los anuncios son mas numerosos, si bien mas ple
gados a lo ilustrado y la erudici6n de la elite, como una especie de plataforma 
de! nuevo ideario. 

Uno y otro comparten una caracteristica: e1 ser diarios de una notable im
pronta civil, trasladando a ese orden que ya es posible percibir, e1 tono de sus 
mensajes, al margen de la mayor o menor adherencia al cord6n umbilical que los 
une todavia al Estado, siquiera sea por las consignas, la censura y su car3.cter 
concesionario piiblico. Y ambos dos emiten ya necro16gicas. Sedan inmersas en 
otro tipo de informaciones entre lo oficial y lo social notorio, tratindose eviden
temente de personalidades piiblicas de !as que se hacen resefias estrictamente 
desde el punto de vista de su estela vital y su significado, implicando trascenden
cia para los demis a los que se destina esa informaci6n, que es por lo que se pu
blican. En el contenido no participan sino elementos civiles, grupales y de cone
xi6n entre la individualidad como resultante positiva para la generalidad y e1 re
conocimiento que se le debe. Su tono implica a los estamentos, instituciones o 
corporaciones ligadas al difunto (hombres siempre, claro ), eco de los cuales se 
hace t:l pt:ri6dico, y el tratamiento se convierte t:n acontecimiento relt:vante por 
lo trascendente hacia al menos una elite. 

Las vidas ejemplares de los prohombres burgueses tienen aqui la continua
ci6n de !as hagiografias que tanto de santos como de eminencias reales conver
t:ian a la muerte en acontecimiento y que con la reproducci6n de la clase burgue
sa va a convertirse en clave de! triunfo de la individualidad a traves de! ultimo 
acto. 

La proyecci6n individual 
(La esquela, divlna forma del montaje ritual de la lntegracl6n sujeto
socledad) 

Evidentemente, antes de esto, los burgueses ban encontrado una f6rmula 
grifica para entroncar a aquellos que pueden solidarizarse con ta! triunfo que su
pone una •tan sensible perdida,, pues ambos signos van juntos. Y si en epocas 
pasadas, el testamento sintetizaba lo privado con e1 mis alli, dejando un margen 
para la comuni6n piiblica que debia ser comprado, convoca ahora al piiblico 
-es la era de oro de los piiblicos- entre la casa mortuoria (lo domestico) y la 
calle. 

Esta comuni6n selecta que se busca se otorga mediante el convite, y asi se 
entiende, personalizado de gente par, dotando a la muerte de este nuevo hom
bre de la ambigiiedad que caracteriza el tener que disfrutar sufriendola o sufrirla 
disfrutando como la gran iiltima realizaci6n, que es lo que le imprime caricter. 
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Y al convite se va con esquela. Los que no la tienen son picaros, hambrones o 
sinvergiienzas de los que posiblemente, y no como hacfa aftos, ya no se necesita 
su acompaftamiento ni su solidaridad, puesto que no se ha pedido. 

Mediante la esquela, el arrebato se torna legitimo en aquellos que se pre
tende y concita un circulo mas alla de lo familiar por via de! cual los dones nue
vos que este tipo de muerte acarrea se esparcen por entre los entresijos sociales, 
permitiendo una perduraci6n de clase enrraizada en el profundo suelo que esas 
clases en aumento vienen utilizando de muerte-vida patria. La esquela se confi
gura ya como instrumento individualizador no s61o del muerto y su escena sino 
como referenda del grupo cercano que asi lo fija en la memoria del extenso "-

El origen precario 
(La esquela como moj6n de divlsorias de los campos de actuaci6n sociales) 

El uso de la esquela filnebre de imprenta se utiliza ya en la Corte de! An
cienn Regime. En exequias de! ultimo periodo cortesano de Versalles, se encar
gan esquelas para invitar y dar a conocer la muerte del difunto entre la clase ele
vada de Paris, habida cuenta de que la Corte se encuentra aislada y lejana de la 
vida piiblica de la capital, y de que son numerosos ya los estamentos representa
tivos de la sociedad (los hurgueses) con los que la corona tiene vinculos crecien
temente asociativos. 

Si la Corte se adhiere a nuevas formas de representaci6n y confirmaci6n 
social o civilizada por si misma !as egregias que le son propias, iniciando asi el 
camino de las mismas, no cabe duda que las esquelas manifiestan una constante 
ampliativa de lo social, a traves de sus formalidades mas mundanas, de! campo 
cerrado de las formas cortesanas (por muy piiblico que sea su conocimiento, 
aunque bastante mas vedado en su practica) hacia otras en !as que se ven implica
dos usos de menos etiqueta y restricci6n. 

Esta relaci6n de la esquela con los modos de la nueva sociedad que se cons
truye es la que determina su ser civil y terrenal, y que la clase revolucionaria no 
va a tardar en adoptar como caracteristicos y propios, para fijar aca la memoria y 
el culto que cualquiera que se lo pueda permitir merece coma forma natural de 
confirmaci6n y aceptaci6n, obviando su genesis y la de sus portadores. Y con
forme ello vaya adelante, esta f6rmula individualizada pagada de! propio bolsi
llo, va deviniendo en el exponente comprobatorio de! universo de sus celulas 
sociales, como un triunfo que nada explica de su genesis en el arquetipo social. 
Es lo natural, al igual que el capitalismo, el liberalismo o el progreso. Hecho con
sumado, fiscalizador de lo piiblico por lo privado y de una clase por otra. 

17 Como muy bien ha dicho Pierre Chaunu, en una entrevista («Entretien avec ... ») para La Suisse, reco
gida por J. Ziegler en Los vivos y la muerte, «la igualdad ante la muerte es un mito. El vencimiento se 
avanza o retrasa con arreglo a relojes que se llaman condiciones sociales, econ6micas y politicas». 
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Haciendolo en un entorno en que los campos de lo publico y lo privado se 
delimitan, se organizan, se dividen y clasifican, todo para lo cual e1 terreno urba
no provee de sus premisas espaciotemporales, cuyas formas previamente esas 
clases asaltantes de! poder han pintado con sus colores necesarios, dotandolas 
de su especificidad. 

Las esquelas de imprenta se empiezan a prodigar en esa necesidad. 0 nece
sidades. Loque va a dar lugar a varios productos de esquela para surtir efecto en 
diversos pianos de actuaci6n social que convergen en la muerte y su representa
ci6n desde el nuevo punto de vista burgues. 

La esquela, elemento civil 

La esquela, primero, trasciende meramente lo intimo. Hay que pasar a otro 
drculo mas exterior cuya respuesta sea mas tangible y verificables sus resulta
dos. Y para ello se invierte en un medio de comunicaci6n mas avanzado, convir
tiendolo (la esquela) en e1 mensaje mismo. 

Como la gazzeta antigua, e1 papel!n transporta el sentir social de una parte 
minuscula de! medio a otro piano, el de algunos familiares alejados, gente dis
tante, personas olvidadas, amigos cercanos, ac61itos o coactuantes. De esta epo
ca son muchas esquelas editadas al unisono tanto por la familia como por e1 
cuerpo social en que el difunto presentaba batalla por la nueva sociedad. El mili
tantismo a todos los niveles es una forma extenuada de participar en el siglo que 
la lucha por el poder depara. 

Asi, militares, politicos, literatos, juristas, administradores, etc., procla
man de manera gregaria (gran paradoja) bajo la ret6rica de! bien comun, el carac
ter personalizado de la actuaci6n con que se distingufa e1 finado. 

Es lo propio de la etapa primera de la burguesia revolucionaria tribalizada 
y gremialistica que, de la mano de! interes familiar, propone instalar a sus difun
tos tanto como producto, como productores de una patria que aun no es entera
mente suya, sino mas bien en la medida de los espacios que crean para ello. 

Y de manera itinerante y en la medida en que !as posibilidades propagado
ras de los medios de comunicaci6n lo permiten, dan fe de! asunto no s6lo en la 
acogida y expansi6n de! difunto y lo que representa, entre otras cosas por lo que 
les toca, mis ana de ese otro circulo que se propone minar, sino tambien lanz3.n
dola aun mas alla, tratando de diseminarlo como una semilla a traves de un me
canismo que, si bien aun esta muy ligado a esos mismos drculos primarios que 
se quieren reproducir y por tanto restringidos como canales de expansi6n masi
vos, empieza a comportar ya el carftcter de lo normal, y por tanto neutro, aUn 
discutible pero de naturaleza cada vez menos cuestionable, como son los peri6-
dicos, a los que se envfan, teniendo en cuenta las proclividades y diferencias en
tre los drculos, para que all! se haga la hagiografia de la vida y obras. 

Larra, en El Mundo de 27 de diciembre de 1836, en su art!culo Figaro a los 
redactores de/ mundo, escribe: « Y asi como los anuncios de los carruajes que 
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salen suelen atiadir: Se admiten atrobas, declatamos que tanto en aquella casa (se 
refiere a Santa Clara, 3, donde escribia), que esti a disposici6n de ustedes, como 
fuera de ella, admitimos an6nimos, calumnias, billetes amorosos, cattas de con
vite, esquelas de entierro, comunicados, desafios, motines, puiialadas, 6rdenes 
de destierro, ministros (esto es, alguaciles, que a los otros no recibimos, aunque 
en el dia todos prenden) y demis, con equidad y a gusto de los consumldores. 
De todo lo cual data raz6n Figaro en su siguiente carta•. 

El caticter comentarista, reseiiante, de los peri6dicos de la epoca pata con 
las esquelas, esti comprobado, en el modo necrol6gico, bien matizado de ro
manticismo literario propio de entonces, con que se trata, como eventos, a mi
tad de camino entre la informaci6n y la publicidad, o como una simbiosis attisti
ca de ambas, dado que por esos atios, como ya hemos dicho anteriormente, la 
publicidad propiamente dicha aiin no se expresa como tal, y como mercancia la 
muerte habri de esperar a que exista un cierto equilibrio entre la oferta y la de
manda de ese valor de representaci6n previo pago de su importe. 

Asi, el mismo Latra, al respecto de la salida pr6xima de! F'tgato, escribe en La 
Revista Espaflola el 26 de enero de 1835: •Anuncios. Queriendo hacer lo mas cona 
posible esta patte del peri6dico, solo anunciati las funciones buenas, los libros regu
lates, las refonnas, los adelantos, los descubrimientos. No se pondrin las perdidas, 
ni menos todo lo que se vende entre nosotros. Esto seria no acabar nunca»18 . 

La muene no ha empezado a venderse aiin en ese momento. De hecho, se da 
hasta cieno rechazo hacia la mercantilizaci6n de la prensa, siempre detris, desde 
el principio, de la sociedad. Si bien el mismo comentatio del autor citado antes ha
ce pensar que en tan s6lo dos afios exlste ya un flujo de esquelas hacia la prensa, 
aunque con el interCs descrito, pero de cuyo nfunero evidentemente y avanzando 
el prop6sito tanto de los peri6dicos como de los enviantes de esquelas, hatin pa
sat !as mlsmas transcritas a sus piginas en fonna de publicidad, sin duda por la de
manda de estatuto para los muenos y por el mayor niimero de requirientes, debi
do a la ideologia que los sustenta, y por la adopci6n de formas de adaptaci6n de la 
prensa a esa petici6n que ya pasa del prohombre a otros individuos cuya alcurnia 
quiere comenzar precisamente con su elevaci6n a las piginas de prensa. 

Ese seri el siguiente circulo que lo intimo, ya convenido en privado cata al 
piiblico, lo privado publicable, tendri que pasat. Y seri a su traves c6mo la familia 
iri destapando sucesivos velos, entrando toda en sociedad bajo !as claves consig
nadas, pasando de un piano a otro y tomando !as diferentes colas que la guerra de 
trincheras en que ha devenido lo social y su representaci6n tiene fijadas. 

11 Esta cita procede del articulo Un periddico nuevo, donde Larra anuncia la pr6xima aparici6n de Fi
garo, que se encuentra en la antologia Mariano Jose de Larra. Articulos, preparada, con introduc
ci6n y notas por Carlos Seco Serrano, en Ed. Planeta. Barcelona, 1981. 

La anterior, de El Mundo ha sido recogida directamente del ejeroplar del roismo de la Herne* 
roteca Municipal de Madrid. 
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Esquela y transgresi6n 
(La esquela, caballo de Troya de nuevos actores sociales) 

Por ejemplo, a traves de la publicaci6n de !as primeras esquelas de prensa 
como publicidad, la mujer y los nifios-j6venes entran a participar en el festin de 
la nombrabilidad publica. 

Las esquelas que se publican en la prensa no son de! mismo tono que !as de 
imprenta. Adoptan el modo de recordatorio, rebajando su condici6n plausible y 
grandilocuente; tornan espureo su espiritu y deambulan entre lo vulgar de !as 
ventas al por men or. 

Al dejar de ser su tenor la ampulosidad, su perfil es el de lo informativo, 
detris de lo que se enmascara la creciente demanda de refrendo social pedida 
por !as familias, y la necesidad reflejada de competir en un mercado por obtener 
lo que antes un circulo mis o menos apifiado concitaba. Son tantas !as vidas ho
norables ganadas a pulso, que se hace necesario montar los tenderetes. Contra
riamente al buen pafio, la muerte ya no puede venderse en el area. Hay que ex
ponerla, y la gente hace el requerimiento consabido tanto como expresi6n de 
poderio como ruego de acompafiamiento bajo la frase 'tan sensible perdida•. 

Esta mercantilizaci6n, determinada por !as circunstancias poblacionales, 
ideol6gicas y periodisticas, en la que la muerte ya noes estrictamente cierto que 
haya que ganirsela, por admirable y ejemplarizante, sino mis bien producto 
tambien de la prodigalidad de la faltriquera, es la que se aprovecha para dar pu
blicidad a algunas que hasta entonces eran de segunda y que, convertida la pri
migenia casi en lo mismo, se van a igualar en lo publicitario a la ta!. Asi, bajo el 
amparo de la esquela informativa, noticiosa, que unc lo servicial con la simple 
almoneda, aparecen !as mujeres y sus hijos. 

Las Novedades 

A principios de los cincuenta, el peri6dico Novedades, diario moderado 
que empieza a apartarse de los modelos ideol6gicos estrictos y que, en formato 
siibana, con varios tipos de confecci6n y disefto, separando claramente la prime
ra y sus oficios y 6rdenes reales y su faja inferior folletinesca, de la segunda y ter
cera, donde se siguen y aparecen la divulgaci6n y el comentario, y no digamos 
de la cuarta, que es un muestrario completo de lo que van a ser los diarios de! fu
turo y que de media pigina para abajo no lleva sino anuncios. 

Si bien la publicidad adquiere el tono instructivo, ret6rico e ilustrado, no 
son pocos los que son meros enunciados de productos. Aun no hay slogans, ni 
llamadas, ni literatura publicitaria, aunque si redacci6n de la misma, como la que 
aparece al respecto de las tarjetas: «En la Calle de! Caballero de Gracia, num. 10, 
Litografia, se hacen a 12 rs. el ciento, las esquelas de difuntos, aunque se exijan 
en seis horas, y todas las obras liogrificas, muy baratas, pronto y esmeradas. En 
la misma se venden los figurines de los nacionales, con traje de invierno». 

Conclusiones: no deben ser pocos los que ya en estos afios encargan las 
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esquelas. Antes bien se dijera que es un producto en alza que pretende ponerse 
de moda, a razon de! niimero de ejemplares que se encargan. El ciento es una ci
fra que esta bien, aunque para unos sera limite y para otros se quede corta. Pero 
es un niimero bastante redondo para un entierro. La premura en solicitarlas indi
ca que la costumbre esta arraigada en ciertas capas al menos de la sociedad, sien
do una de !as acciones mis prontas a efectuar ante el hecho consumado. 0 sea, 
asunto de! dia. 

De otro !ado, !as llamadas obras litografiadas no indican mas que ese era 
procedimiento bastante utilizado, en razon de !as orlas que se imprimian y el de
mis lujo grifico que fue en aumento para tales ocasiones, llegando a ser pricti
camente lo normalizado. Los figurines de los nacionales vienen a ser una metafo
ra de como !as nuevas clases en el poder se identifican en su ansia de patria, co
leccionindola simbolicamente a partir de lo que es una de sus banderas de en
ganche hacia el futuro: !as imprentas. 

Y con los anuncios de esquelas, !as esquelas mismas. 

Las esque/as mismas 
(La esquela publicita un nuevo producto: el burgues) 

Si la pagina de anuncios dispone de siete columnas, !as esquelas mortuo
rias vienen arriba ocupando dos modulos, los de la cuarta y la quinta, sin fajar, ni 
corondel, tan solo enmarcadas en delgado, con una !eve cruz sin mas aditamen
to, ni RIP, ni QEPD. Tan solo el nombre (funerales por), ni siquiera «ha 
fallecido», fecha, ni confortacion, ni nada. 

1 Y a esto se le llama una esquela informativa? Si, porque todo el pirrafo si
guiente, muy corto, dice que la viuda, si la hay, y los farniliares (son raras las cor
porativas) suplican a los amigos que por olvido u otras circunstancias no hayan 
recibido esquela (tambien denominada papeleta) de aviso (o convite), se sirvan 
acudir. En algunas se insertan al final notas de diez o doce palabras acerca de los 
favores eucaristicos al respecto. 

Y las de !as misas aiin son mis escuetas. Suelen ser de un solo modulo y ya 
no van en la misma posicion, sino en la columna lateral izquierda, mucho menos 
visible y boyante. De informacion pura mas el QEPD, sin rogativas, oraciones, 
llamadas ni nada, al final se inserta lo de «Los seiiores sacerdotes que concurran, 
recibirin la limosna de ocho reales vellon hasta las diez de la maiiana, y la de 
diez desde dicha hora en adelante•. Y punto. 

En cuanto al resto, !as de niiios o algunas mujeres, o incluso algunas de ti
po corporativo, suelen ocupar el mismo espacio y lugar que !as de las misas, se
cundario, con el mismo formato que !as esquelas principales, y con cambios gri
ficos. 

Por ejemplo, los nombres de los niiios sedan en tipografia hueca, adorna
da, caligrifica. La de la mujer, bordada, ornamental, English Classic o similar, o 
con detalles absolutamente rominticos por macabros, como son las calaveras 
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adornadas de laurel entre dos huecos cruzados, en Jugar de cruz. Los tiempos 
mandan Jos signos de! sentimiento. Pero aparte de esos detalles de! gusto de Ja 
epoca, Jo que queda es el mensaje mismo de !as esquelas. 

Esque/a y clase ascendente 

Si tenemos en cuenta que Las Novedades se publicaba tres veces al dia y te
nia por tanto diversos publicos y distintos precios por tanto de publicidad, y que 
estamos hablando de Ja edici6n denominada por el mismo peri6dico como de 
«Edici6n grande de la mafiana (la principal) y mediodia, y que circula principal
mente en Ja •clase bien acomodada», ta! que reza en !as tarifas de anuncios, apli
candose Ja tarifa 1, la mis cara, para !as esquelas, tendremos que decir que estas 
circulaban por entre esta edici6n citada, que se dirigian muy probablemente ha
cia esa gente bien y que presumiblemente era esta gente Ja que Jos insertaba, Ja 
que ojeaba el diario en !as primeras horas, puesto que Ja segunda edici6n, desti
nada como es probable a un publico mis pequefio burgues, con quehaceres ma
tutinos que Jes impedia Ja lectura mafianera y que acudirian a los casinos, clubes 
y cafes vespertinamente a enterarse y platicar de !as nuevas. 

Por tanto, la esquela se presenta ya en esta epoca coma normalizada y en 
auge, la de imprenta, y en boga entre Ja clase alta Ja de prensa. 

El hecho de que la de prensa nos resulte pobre Jiteraria, grilica, informativa 
y ret6ricamente no debe llamarnos excesivamente la atenci6n. Puede que haya 
motivos para ello. No es dificil deducir que quizis no hubiera tantas diferencias 
entre ellas. Y es facil hacerlo que !as mismas tuvieran un caricter bien 16gico. 

Esquelas y esquelas 

(Slmbolismo grafico romantico, perpetuaci6n de clase y de lo efimero) 

La esquela de imprenta se desarrolla enteramente en el periodo romantico 
y posterior, coincidente tan to con el encumbramiento de la burguesia, su econo
mia y su ideologia individualista ya tefiida de secularizaci6n, como con la im
prenta misma coma tecnologia revolucionaria. 

La de prensa lo hace conforme Ja burguesia se afianza. Y si todo indica que 
se da un anticipo en el uso de Ja unitaria de imprenta -cuando sabemos que am
bas provienen de! mismo media y epoca- con respecto a Ja de prensa, es por !as 
condiciones antes sefialadas de escasez de desarrollo de Ja ideologia que acom
pafia al ascenso social de Ja clase en cuesti6n, de crecimiento urbano como con
dici6n fisico-social y de Ja carencia de peri6dicos normalizados. Siendo para mi 
esa Ja determinante de! distanciamiento temporal entre una y otra. 

En cuanto a !as diferencias con que se juntan en el espacio social, hay que 
establecerlas en diversos 6rdenes. 

En el tecnol6gico hay que tener en cuenta que la tipografia, medio de im
presi6n de los peri6dicos, permite pocas lindezas a la hora de elaborar Ja caja. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1995, #37.



241 

Todo lo mas un sfmbolo, un recuadro o un cambio de tipo. Y el juego de confec
cion tampoco da de si para salirse con libertad de la columna o de la doble. 

Mientras tanto, la unitaria se hace litografiada, metodo ideal para el graba
do, lo grafico y el ornato. Es el lujo que acompaiia al papel plegado en forma de 
misiva, de unas caracteristicas especiales, que imprime caricter y distingue en
tre una gama de negros y estilos que focalizan !as distintas lecturas que de sus pa
sajes pueden hacerse respecto de! finado, su dia, sus familiares, sus restos, lase
de mortuoria, los presuntos acompaftantes, el cementerio, el pante6n, las rogati
vas, sus misas, etc., etc. 

Una gran cantidad de datos que se adelantan y con los que el convidado se 
hace una idea algo mas extensa de! entorno a la vez que de la intrafamilia. Algo 
que no puede hacerse a partir de la esquela de prensa. La tecnologia se conforma 
como masaje. 

Desde lo retorico o literario, la esquela unitaria permite adoptar !as formas 
estilizadas a traves de !as cuales se vale la clase ascendente para normalizar su 
sentido de! discurso social prevalente, instalando con mas soltura y eficacia los 
adjetivos, los tropos, la redundancia, el retruecano, la hiperbole y, en fin, todo 
aquello que significa semanticamente a la muerte de una forma altisonante, rele
vante y oscura a un tiempo, estableciendo un atuendo luctuoso abigarrado y de 
orden, tan negro como la claridad con que expresa su sentido de la continuidad 
con que dota y magnifica la muerte a la nueva sociedad. 

1Quiere decir esto que en lo social la esquela de prensa suponga una demo
cratizaci6n? Ya hemos vista que no, trat3.ndose mas bien de una refundaci6n de 
la misma en otro piano y la apertura por tanto de nuevas vias de accion y conso
lidaci6n de los valores que ambas interconectan en mutuu apoyo. Y sin que de 
ello pueda extraerse una conclusion de promiscuidad. El periodico no supone 
un ser vulgar, plebeyo ode segunda categoria. Muy al contrario, la prensa es el 
buque insignia de la nueva clase, aquello sobre cuya idea descansa inveterada
mente la libertad de expresion que como un cantar de los cantares, el burgues no 
deja de exiglr y aiiorar, siendo eJ el que la detenta por medio de una fianza eco
n6mica y diversas amenazas mas o menos reales de represi6n. Pero como dere
cho comprado a la Corona, no deja de estar en su salsa en la que se sabe moja con 
monedas. Se convierte casi en un recurso poetico-patetico, quizas muy producto 
de los tiempos de castillos de carton y falsa penumbra que corren, jOh, amada! 

A este respecto, la esquela de prensa adopta como hemos dicho la forma 
informativa neta, unas veces quiza por necesidad (justificada en lo urbano, la 
amplitud de! convite) y otras por simple ampliacion del campo de influjo, bas
tante estancado en la otra esquela, sin duda ya agotada, como seftalan !as de 
prensa que seriin, presumo, el antecedente de aquella costumbre de guardar par
te de! esquelario entre los recuerdos, sin enviarlas, ampariindose ya en la infali
bilidad de! alcance de la prensa. Que es cuando, a traves de la adquisicion de su 
cariicter superfluo, va a iniciarse precisamente el traslado de su significado so
cial amplio a la impresa en los periodicos, delimitando por fin aquellos dos 
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campos con que se queria dar significado a lo familiar-privado en la sociedad. 
Desde la unitaria, de lujo, en mano, para el recuerdo, y como valor con

tractual en cierta consonancia de letra de cambio emotivo-economica, se celebra 
y profundiza el campo de! entorno privado, entre cuyas cosas andan ya no solo 
lo familiar sino tambien los negocios, lo corporativo, lo particular, el circulo. De 
otra parte, el campo de lo amplio, el campo abierto ante el poder alcanzado ex
tendido bajo !as atalayas de lo economico. El campo donde se entrecruzan dis
tintas clases prejuzgables que no se manifiestan sino indirectamente y entre !as 
que circula ya la hoja escrita de su pufio y letra trasladandoles su gusto y !as di
m~nsiones con que catalogan el mundo. 

Por entre este rimero de clases, entre !as que la suya ejerce de avanzadilla 
de formas, se desliza la esquela de prensa como expansora de los valores de la 
otra en un campo general minado aun de formas ancestrales religiosopopulares, 
orales mas o menos trascendentes segun el sentido aportado por el burgues. Por 
lo que quiza sea el pudor -el mismo con que emprende la relacion esquelaria y 
decesoria en general en el espectro restringido- otra de !as causas por !as que la 
burguesia no entra a saco con sus esquelas civiles en la prensa, adoptando asi 
una actitud de promiscuidad controlada en forma de esquela recordatorio, o re
cordatorio de esquela. Y ello hecho en un medio que se ve como propio. 

Pero la misma esquela recordatorio es una intrusion de relieve en el ambi
to reinante, trasladando el hecho de la muerte y su celebracion a otra esfera que 
ya no es la resefia necrol6gica de muerto citable. Supone una difusi6n de la 
muerte. Una vulgarizaci6n, una ilustraci6n en el viejo sentido de la palabra, dig
nificando su significado, ya que su presencia es revestida a partir de ahora de in
consolable pero controlada, salutifera pero escasa, temible pero humanizabk, 
onerosa pero productiva. 

De esta muerte tonificante -si se sabe aprovechar-, se empieza infor
mando de los ritos para quien se le haya olvidado. Nunca aparece ni la edad (se 
supone que avanzada) de! padre de farnilia o de su viuda. Raras veces su condi
ci6n; no la hora, lugar ni causa de la muerte. Tampoco se describe a sus familia
res -estos se comportan como un todo-, ni hay mas predica que la asistencia a 
los funerales. Tampoco hay casa mortuoria -se supone que el sitio era 
conocido-, ni oraciones ni nada. 

Es un anuncio por palabras con una cruz, pero su significado como apoyo 
y ampliacion de la acci6n de la farnilia burguesa en funci6n de lo mortuorio va a 
ser bisico, precisamente por esa instalaci6n de la muerte en ese ambito social ex
tenso bajo el comun denominador de su nueva estirpe de la prensa, y que la do
tara de renovadas formas en el transcurso de! tiempo. 
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La muerte como designio de los cambios 

Muerte representada y muerte real 
(La esquela como producto de la dualidad derecho a la muerte I derecho 
a la vida) 

1Es coincidencia que este asalto a lo piiblico por parte de la muerte par
tiendo de nuevas coordenadas se haga cuando la vieja epistemologia de la muer
te se encuentra en recesi6n? 

Fernando VU, por Real Cedula de 1828, en plena regeneraci6n de! poder 
soberano, establece nuevas formas de ejecuci6n19, segiin la naturaleza social de 
los reos. Pero esto es una reacci6n contra la desaparici6n de la muerte como 
prictica que de! poder empieza a ser reivindicada por la clase revolucionaria, y 
pasarla a otro campo, la sociedad, en la que se inscribe como sacrificio inmola
ble de! bien comiin, admitiendo s6lo desde esa perspectiva su propagaci6n. El 
proceso de pacificaci6n se acelera por !as pretensiones que la nueva clase en alza 
establece como condici6n para la civilidad, nuevo orden que a partir de! contra
to social delimite de hecho !as funciones de la soberania. 

La muerte se axiomatiza como el destino natural de !as gentes. Y el proce
so de la paz es recogido de! soberano por la burguesia adaptindolo. 

Larra -una vez mis- se refiere en artfculo publicado en El Espanol el 19 
de abril de 1836, a los duelos, denunciindolos como mecanismo de discrimina
ci6n legal, por cuanto las autoridades penaban fuertemente los duelos entre !as 
clases bajas y, al contrario, casi los institucionalizaba como honra de !as altas20 . 

La disposici6n de la vida y de sus formas de ponerla en peligro -el 
duelo- aiin permanece como derecho sobre el que la realeza y su clase adliter 
ejercen propiedad y de lo que la burguesia da cuenta por cuanto su perpetuaci6n 
significa precisamente lo contrario para ella. La muerte clisica debe desaparecer 
de! nuevo especticulo piiblico y sus formas moderarse y adaptarse. 

El paso de !as penas a homologarse proporcionalmente a partir de un bare
mo econ6mico resulta bastante ilustrativo. 

19 Al ajusticiamiento sigue la vergiienza. Ya esta, la pena callada. La muerte debe civilizarse. Los co
mentaristas del C6digo Penal de 1884 recomiendan ya el garrote, •que es la forma menos repug
nante, puesto que evita la efusi6n de sangre a cuya vista no debe acostumbrarse el paisano». En es
te sentido, y siguiendo al tiempo, la Ultima ejecuci6n pUblica ocurrida en Madrid fue en 1890, en 
la persona de Higinia Balaguer, la del famoso crimen de la calle de Fuencarral. Yen Barcelona, en 
1897, dindose muerte a un tal Silvestre Lluis, en el Patio de los cordeleros, segUn relata Daniel 
Sueiro en La pena de muerte. Y, segiin las cr6nicas, al prohibirse estas ejecuciones se produjeron 
esc:indalos de cuidado por lo que el pllblico consideraba como el final de otra de sus fiestas nacio
nales. 

20 Larra mismo hara alusi6n del procedimiento ejecutivo de las penas, asi como de los duelos, en sus 
articulos Un reo de muertey El duelo, en la Revista Mensajero, 3-3-35, y 27-4-35, respectivamente, 
como preocupaci6n que venia siendo de los liberates desde las primeras publicaciones de los c6di
gos penales ilustrados del siglo anterior, como el de Beccaria. 
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La muerte pasa a ser de este modo, una muerte escrita o inscrita, en conse
cuencia con ese impulso de la burguesia de reflejar su yo en cada cosa. Y !as es
quelas en prensa van a ser una buenfsima herramienta de reinstaurar la muerte 
publica entre lo social, una vez agotados -a partir de !as obtenciones que cada 
oleada revolucionaria traera desde 1823 a 1848- todos los instrumetos que la 
sefioreaban en sus formas clasicas. Con la esquela, la muerte se alfabetiza. 

La esquela escalante 

A partir de los afios cincuenta, como hemos visto, !as esquelas no dejan de 
darse cita en !as paginas traseras de la prensa, en la forma referida. Desde esa 
epoca y hasta Jo que denomino SU periodo ciasicO, desde finales de sig!o hasta 
los afios veinte de! actual, el recorrido de !as esquelas va a ser un recorrido as
cendente y complejizante sin denuedo hacia la primera. Y de alli alas iiltimas, en 
un camino de ida y vuelta avenado de interes. 

Todo el curso hist6rico de !as esquelas coincide con el proceso de familia
rizaci6n-individualizaci6n principalmente. Las diferencias que presentan en su 
curso vienen ligadas a los factores que los alter an en cada tramo. 

Cuando se construye la nueva sociedad de hombres libres, durance el pri
mer gran desarrollismo, a partir de los afios cincuenta, que dura hasta entrado el 
siglo veinte, con !as crisis (mitad regresivas, mitad revulsivas de! 68 y el 98), !as 
clases acomodadas de la ciudad -tambien es cierto que son mas escasas !as que 
viven en el campo- llevan a cabo una socializaci6n en la que la vida privada pa
rece ser el alma mater oculta de su desarrollo. 

Sus ideales son pecuniarios, de dignidad, porte, intachabilidad, sobriedad, 
discreci6n, transmutados y provinientes de la esencia revolucionaria, que preci
san y responden canto de su espiritu como de! cuerpo, con esa supuesta simbio
sis de! ser que parad6jicamente oficia el burgues gentilhombre de la epoca y de 
la que pronto se distanciara. 

Durante esa epoca y hasta unos afios despues de la Restauraci6n, la esquela 
frecuenta cada vez mas los peri6dicos. Durante los aiios sesenta y setenta, las es
quelas van tomando la forma jactual! La esquela sale de! aviso para no convida
dos y presenta un formato ambiguo por el que no se sabe si se trata de un anun
cio o una invitaci6n. O ambas cosas. O ninguna. Es un aviso, claramente, pero 
repleto de equivocos. Esquela peculiar de transici6n. 

Las pioneras 

Suele ser pequefia, breve, sencilla, directa y muy discreta. Es decir, en la 
manera que lo eran las primeras. Pero su tamafto, su marco, su informe, su estilo 
y su ret6rica son mas amplios. Y si !as hay en la ultima, ya aparecen en otras, so
bre todo la segunda. Y ya nose colocan en los margenes de la pagina solamente, 
en los lugares mas pobres, sino en otros de mas valor. Se puede decir que ha as
cendido de categoria. Una categoria de pago. 
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Abundan !as de nit'ios y viudas, como hasta entonces. Lo que quiere decir 
que todavia este tipo de esquelario sigue siendo el de segunda, socialmente con
siderado, guardandose el litogriifico para !as unitarias de imprenta, que acoge in
defectiblemente a hombres, sobre todo padres, siendo de prever queen estos ca
sos el esquelario es mas amplio y se difunde mas y mejor, sin necesitar esencial
mente de la otra, vista aU.n en muchos aspectos como sucedineo, salvo para re
cordatorios, operaci6n que tambien es de segunda clase en la escala de los ritos. 

De un !ado, la esquela en pleno apogeo. Y su catalogaci6n jerarquica segun 
!as funciones cumplidas a raz6n de los intereses individuales que representa en 
cada caso. Estigmatica. 

De otro, su cenicienta, nacida al amparo de la discriminaci6n. En medios 
que alln son secundarios en las relaciones sociales, en p!iginas secundarias, con 
tratamiento semantico secundario y para sujetos secundarios u operaciones se
cundarias de sujetos primarios. 

Noes extrat'io entonces queen ellas rece: (cruz sencilla) ta! y ta!, (estatus) 
que falleci6 a tantos y tantos, su viuda e hijos ruegan una oraci6n y la asistencia 
al funeral que se celebrara en ... 

A veces al pie se informa sobre !as indulgencias en una breve nota. 
Cuando se trata de viudas, se dice de quien, cambiando algunos tipos de le

tra. Mas todavia si es nit'io, que lo hace tambien el recuadro, o el grafismo de la 
cruz, incluso por un angelote. En estos casos son mas escuetas y suele aparecer al 
final, algo que ya es premonitorio: «No se reparten esquelas". 

Este tipo de esquela que no suele hablar de! lugar de! deceso (son localis
tas, de ambito cercano ), que ya no son corporativas (la magnitud de la pertenen
cia a un grupo social se ha desinflado ), que apenas si hablan de misas (la seculari
zaci6n va en alza), que no enumeran a la familia (esta sigue siendo un bloque, 
descabezado, sin viuda o con viuda, con poca personalidad individual), que ape
nas gasta de adjetivos o ret6rica, informando sin apenas informar (un marco in
formativo para anunciar un s6lo hecho claro) y que expresan vagamente el ca
racter de invitaci6n (propuesta de ampliaci6n ambigua de participaci6n en el he
cho publico por el allegado ), lo que si esta claro es que suponen una publicidad 
de una existencia familiar de la que alguien es destacable, independientemente 
de la concurrencia. La viuda misma, que apenas figuraba en el exterior de la 
muerte, habiendose quedado de solaz de! duelo, ira tomando una forma mas 
conspicua y activa en !as representaciones sociales de la muerte a medida que su 
contenido en la familia aumente. Y esto, al igual que la muerte secundaria de! hi
jo, publicitada en segundo grado, va a verse en !as esquelas posteriores, convir
tiendo el background de la escena secundaria de la prensa en principal escenario 
de la muerte publica. 

La esquela tapadera 

Durante la era dorada de la esquela, en muchas de nit'ios, solteras y alguna 
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de viudas, empieza a ser asiduo el •no se reparten esquelas•. La esquela de prensa 
sucede por tanto, en estos casos, a la otra como principal medio de comunica
ci6n. Y ya a finales de siglo aparecen algunas de hombres que tambien lo llevan. 
Pero hay diferencias entre unas y otras. 

En la prensa de Albacete que, como la totalidad de la prensa de provincias, 
guarda el formato y paginaci6n de los primeros diarios informativos hasta bien 
entrado el siglo XX, pricticamente hasta la guerra civil, !as esquelas de los niiios, 
solteras, y alguna viuda aparecen en segunda y tercera pagina, con parecidos da
tos que los de la etapa inmediatamente inferior, aunque en mejor lugar de la pa
gina y a mayor tamaiio (las hay ya mayores que las de hoy dia) y mejor tipografia, 
mediante el empleo de arias raras en hueco, para niiios y juego de tetras para los 
diversos espacios de la esquela para todas. Las de los hombres vienen en su rna
yoria en la primera p3.gina, con una cruz de variada forma, un gran marco ocu
pando media o toda, el nombre e invariablemente el estatus en otro tipo y tama
iio generalmente mas pequeiio. 

Despues viene un pirrafo dedicado a los familiares que ofrendan la muer
te. Aparecen ya los adjetivos (afligido, desconsolado son los mas usados), la viu
da, nominalmente; los hijos, no tanto, y demas familiares. y por ultimo, la ex
hortaci6n, «al participar a sus numerosas amistades tan irreparable (sensible, 
tambien) perdida, ruegan la asistencia a la conducci6n de! cadaver, que tendri 
lugar ..... Y al final, a veces, !as indulgencias referidas a !as misas, yen un rincon 
en ocasiones, «nose reparten esquelas». 

Como puede verse, el modelo de la esquela de lujo se ha trasladado a la 
prensa, donde suele repetirse, como redundancia, el esquema de la primera, va
riando algunos detalles tipogrificos y literarios de una a otra. Pero, sustancial
mente, es la misma en diferente envoltorio. 

Las hay absolutamente barrocas, como aquella de! diacono, con marco ha
cienda arco, con cruz especial, tipografia rococo, grabados y artilugios. Pero, en 
el fondo, lo mismo que el resto. 

El aumento de !as esquelas de hombres y sobre todo de niiios, aumento re
lativo dentro de la no mucha cantidad de esquelas que se observan en la prensa, 
parece indicar que durante esta epoca se han convertido en el refrendo comple
mentario ideal de !as particulares, ocupando entrambas los distintos ambitos 
(privado, semlpiiblico y piiblico) que tienden a ocupar, y de !as dos formas que 
hasta entonces se dan de publicitarse la muerte, tanto la oral como la escrita, su
plemento la una de la otra, conjugacion tipica de una epoca en que !as dos cultu
ras a que responden se encuentran ligadas. 

De otro !ado, a la vez que los famlliares van entrando en la esquela, este 
apartado se agranda, se separa claramente de los otros con una tipografia mas 
clara y floreada, y gana en personajes. Aparecen no solo hijos, sino sus c6nyuges 
y algiin estatus de ellos o factor de localizaci6n. Se individualizan, mientras que 
los datos impersonales resultan anodinos grifica y literariamente. Por ejemplo el 
ultimo, el funerario propiamente dicho. De hecho, la coletilla que le acompaiia 
de misas y demas desaparecera. 
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Desde Ultim.os de siglo, las clases mas represeotativas ocupan las primeras p:iginas de la 
prensa al precio que sea. Para entonces, 1 o 2 pesetas. Y, aunque tampoco sea muy fre
cuente ver esquelas recordatorio del tipo de la ilustraci6n, tampoco es raro encontrarlas 
ya de gente menos prestiglosa que la del ejemplo. En cualquier caso, la edad de oro del es· 
quelario acaba de empezar y estas prlmeras piginas seran absolutamente normales. Por 
incrcible que parezca, el anuncio de la mismislma Prlmera Guerra Mundial bubo de ser 
desplazado de la portada del dlario La Vanguardla por estar contratada la mlsma para una 
de estas esquelas. La guerra, asl, para muchos tuvo un dia menos de duracl6n. Lo que no 
esta nada mal). 
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La misma irrupci6n de niiios, j6venes, viudas y solteras al esquelario (las 
viudas lo haran en la primera pagina), muchos de ellos sin esquela particular, ha
ce pensar que estos personajes forman la vanguardia de la muerte piiblica por los 
medios de comunicaci6n. Pero es que tambien son los actores emergentes en la 
familia ... y en la sociedad. 

El proceso individualizador, al rojo vivo 
(El ascenso a primera y el desbancamiento de la unitaria) 

La perdida de un niiio, un joven, a pesar de su normalidad, si bien nunca 
dej6 de pesar jamas obtuvo tanta publicidad como perdida de un bien asumido 
colectivamente. No hablemos ya de las solteras que, sin embargo, al jugar pape
les que ya adquirieron cierta relevancia piiblica (maestras por ejemplo), se signi
fican asi en su ausencia. 

Toda esta gente, encabezada por las viudas, un capital ya en si mismas, ha 
necesitado de inversiones para su afloraci6n en una sociedad eminentemente su
cesoria que no pueden ser dilapidadas aside cualquier modo, representando su 
perdida una pequeiia hecatombe, sobre todo teniendo en cuenta que la sociedad 
a que pertenecen ya no es la muy amplia familia del principio de sus tiempos, y 
que es este organismo el basico donde se fabrica el sujeto. La fase de enalteci
miento del individuo con raices no solo se asienta en !as habitaciones de una sola 
cama, el plato o la ropa a medida, el juego unipersonal, Ja bacinilla o el libro per
sonal. 

La escuela, los transportes, el club, e1 teatro y las formas de tratamiento, 
aquellos estadios piiblicos o semipiibl!cos en los que bubo un tiempo se confun
dian Jas gentes, ya parece imposible. Y flor magnifica de esa pasi6n por el yo y su 
espacio resulta puesta en anfora de oro por la muerte, complejo campo abonado 
desde lo inmemorial para sacar a relucirlo como mas plazca. 

Y si ademas se dispone de un hilo conector entre sus manifestaciones y el 
espejo donde reflejarlas, mejor que mejor. La esquela se presenta como ideal y 
cada vez ejercera mas ese poder de aquilatar el valor de una vida y sus planetas. 

Ademas, ahora ban accedido a su posibilidad las clases de! comercio, Jos Ja
bradores ricos, incluso ciertos funcionarios. El prisma se amplia por abajo, fruto 
de una democratizaci6n venida con el aumento adquisitivo de las clases medias 
en una decada ganancial (los felices veinte) masque la asequibilidad del anuncio 
de luto. De hecho este ha ido en aumento. El Manchego, de Tarazona, en 1913 
cobra a 20 pesetas la primera. El sueldo mensual de un bracero. En El Pueblo, en 
1919, ya cuestan 40. Yen El Diario, un aiio mas tarde, son 50; la mitad en lase
gunda y 20 en la tercera. En este mismo peri6dico, en 1930, con menos esquelas 
en SU haber y mas prodigamiento de Jas pequefias, Ja inflacci6n y Otras gabelas, 
se supone, ban izado los precios a 500 y 400, en primera y segunda respectiva
mente. Lo cual noes moco de pavo. 

Y, sin embargo, en estos peri6dicos provincianos, las esquelas siguen ocu-
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Lo mismo que empez6 a ilustrarse el esquelario segund6n a imprenta, sus mismos forma
tos fueron los que tuvieron cabida al llegar alas p;;iginas de los peri6dicos, con florituras y 
tratamiento estetico pr:licticamente iguales, pues de eso se seguia tratando, de sustltuir a 
aquCllas, empezando por los estratos m;;is bajos de las categorias (aunque no asi emotivas) 
de la familla, como puede apreciarse en el ejemplo. 

panda el espacio mas caro, mientras queen los nacionales, las esquelas apenas si 
salen en toda su historia de !as piginas destinadas a clasificados, mas alguna suel
ta bastante arbitrariamente entre otras piginas de anuncios o incluso entre infor
maci6n, pero !as menos, muy dispersas, sin lugar especifico, como a salto de ma
ta, propio de una fatal organizaci6n editorial y publicitaria sobre todo, debido 
tambien al avance de !as esquelas de atras hacia delante y de abajo a arriba, que 
impide en muchos casos sujetarlas a una supervisi6n y una colocaci6n mas acor
de ... con !as ideas de hoy hacia !as mismas, puesto que preciso es decir que en 
esos afios no son percibidas con la misma calidad de las connotaciones con que 
hoy sedan. 
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El condiciononte de los precios 

Pero este avance va a ser frenado, como casi todo, por los precios. La mis
ma esquela que el gentilhombre de provincias puede permitirse en un diario lo
cal, en primera, es la misma que puede permitirse poner en !as piiginas traseras 
del ABC. Los precios son equivalentes. 

De lo que resulta que los grados de celebraci6n grifica, una vez equilibra
do este mercado, vienen determinados por los precios. De ta! manera que este 
gasto entre gravoso y necesario (no tanto una vez llegados a los treinta, y prueba 
de ello es tambien el enorme ascenso de los precios) para ciertas clases, se en
cuentra perfectamente estipulado en varias categorias, por las que se mide el an
sia de reconocimiento piiblico. La extra, podiamos decir, es para los anunciantes 
a toda o media en las piginas capitalinas. Estos son casos perdidos. Una megalo
mania que no responde realmente al discreto dominio del campus por parte de 
!as clases burguesas. Luego esti la de primera, la de los anuncios de varios m6du
los en la prensa central y toda la primera en provincias. Exalgo, ricos, pequeiia 
aristocracia, grandes comerciantes y terratenientes, etc., lo que se ha dado en 
Hamar oligarquia. Mayoritariamente representada por hombres. 

La segunda es la de esquela de media pigina o un tercio en provincia y una 
esquela normalica en Madrid o Barcelona. En 1930 son !as mas numerosas. En !as 
capitales son para hombres; en provincias son tambien para viudas y algiin joven 
o niiio. Noes que aqui se valore mas esas vidas; es que, por el mismo precio pue
den endosarle cierto valor aiiadido. Por lo mismo, en Madrid, es el equivalente a 
los que un mismo tipo de familia esti dispuesta a rascarse el bolsillo por un 
muerto de mayor categoria. 

En la tercera categoria, la de la segunda o tercera pagina en provincias, vie
ne constituida por !as esquelas que hoy reconoceriamos como mas nuestras (to
quemos madera), sin mucho miramiento ya en la colocaci6n, el formato y un 
tanto irrelevantes en el tamafio, destinadas a niftos, solteras, pequefios fabrican
tes, funcionarios, tenderos, etc. Algo asi como la capa subalterna de la clase do
minante. O de aniversarios, que son su equivalente escatol6gica. 

Y todo a traves de los precios. La esquela ya es otra mercaderia. Algo en an
das de la oferta y la demanda. La representaci6n que la familia puede comprar con 
motivo de! fallecimiento. Pero algo que es ella y no otra instituci6n o empresa 
quien lo lleva a cabo directamente. Aiin su comercio entra de lleno en su albedrio. 
Porque, si bien las funerarias intervienen indirectamente en su promoci6n y ges
ti6n, al aire de los nuevos seguros de decesos que a partir de los veinte han ido de
salojando a !as pequeiias mutuas locales, la familia, de la mano de sus individuos 
secundarios, los que son capaces, por razones obvias, de sobrellevar mejor el due
lo, va madurando la esquela, incluso dentro de la rutina en que se han convertido. 
Porque hasta !as revistillas de los pueblos editan alguna vez alguna de ellas. Como 
El Reflector, de 1914, La Voz de/ Distrito, de Casas Ibanez, a partir de 1913, o El 
manchego, de Tarazona, en esas mismas fechas. Y todas muy parecidas. 
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La esquela se ha normalizado en un medio piiblico de reconocimiento (ya 
son muchas !as que llevan el 'no se reparten esquelas• ). Cabria decir que el me
dio piiblico por excelencia, puesto que no aparecen -en Albacete- !as direc
ciones mortuorias. Ni para que, en una ciudad de treinta mi! habitantes. Aque
llos a los que el anuncio podria dirigirse en primera instancia saben sobradamen
te donde yace el muerto. A aquellos otros a los que tambien podria dirigirse, ni 
lo saben, ni seguramente Jes importa. Pero si a la familia que inserta el aviso: pa
ra que se enteren. 

Una funci6n, la piiblica, que, como !as campanas para todos y como forma 
iinica de advertencia para !as clases bajas, configura el modelo escrito y mediati
co de la divulgaci6n de la muerte. 

La crisis de/ periodo republicano y el franquismo 
(La estela de la esquela, perdida entre el ruido social) 

La RepU.blica va a suponer una restricci6n esquelaria en cuanto al nfunero. 
Y una biisqueda de discrecci6n en lo tocante al tamaiio. Casi un recogimiento en 
el lugar de la pagina escogido y cierta propensi6n a la sutileza ret6rica cristiana. 

Hay una sintesis de formas y contenido que alcanza tambien a !as capas de 
poblaci6n de !as que provenia, de entre !as que sc nota una minoria que !as man
tiene en sus trece y a la vez adaptindose a los tiempos que no corren, vuelan. 

Los precios de 1935 en los diarios de Albacete son los mismos que los de 
1930. Y eso que ha mejorado la tipografla, son mas grificos, mas ligeros, moder
nos, mejor compuestos y confeccionados, mas airosos, menos abigarrados, mas 
noticiosos, sociales y civiles. Se Jes nota mas la libertad. Y, sin embargo, cuando 
mas propicios son los medios, !as esquelas decaen. Aunque no todas. 

Las particulares siguen en boga. Y !as clases bien siguen haciendo sus cere
monias y ritos por todo lo alto. ;Que ha cambiado? Los dos sujetos de la infor
maci6n: el emisor y el receptor.Yen el trasiego, algo tambien el vehiculo, la es
quela. 

El pub/ico ya no es lo que era 

Una sociedad encendida por las plazuelas, en aceleraci6n constante, con 
los elementos civiles, seculares (incluso antirreligiosos), callejeros, como poten
cias, tiene en el encontronazo de !as contradicciones la chispa que perpetiia una 
acci6n del m:is aca como rito, trasuntando lo mundano, trivial y cercano en su
blime y lo cotidiano en religion. Actualizada, fervientemente progresista, dina
mica y hasta electrica, esta sociedad mitificante del hoy para el maiiana no esta, 
parece ser, para perderse en vericuetos representativos del adocenamiento esta
bilizador de lo decrepito. 

De otro lado, la patria necesita nuevos muertos enterrados con mono y 
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despedidos mas con salvas que con botafumeiro. Y sus usos y costumbres, llama 
de una p6lvora antigua y modernista, de viejos ideales y nuevos credos, amalga
mados por el liberalismo y la emancipaci6n de una numerosa clase obrera al ca
bo de la calle, funde ateneos, verbenas, murgas y cometas, a Menendez Pidal con 
Unamuno, la sangre con el carburo, la manifestaci6n con !as exequias en medio 
de! panfleto, la quimera y el cuento chino. Y tambien la enciclopedia. Y todo es 
verdad, porque a eso suena, y sueiian modistillas y poetas. La sociedad desesta
bilizada yen movimiento no acusa recibo con el pliceme y disiente del falaz jar
din de !as delicias que el constructivismo habia pergeiiado. 

Agredida la familia, incluso en el campo, los individuos se buscan la vida 
aparte de !as guias inmemoriales que ligan el pasado con el futuro y el momento 
se hace ley y la psicologia de los tiempos, con un Estado en crisis malconectado 
de !as poblaciones por via de una constelaci6n de instituciones participativas 
que persiguen precisamente ese desgajamiento, se asiste a una revivificaci6n de 
lo grupal, incluso lo colectivo, una refundaci6n de la que no es ajena la misma 
familia ni siquiera el individuo, otra vez en otro pleno apogeo, en circonvolu
ci6n con otra entidad en magnifica forma, las masas, que fraccionan lo publico, 
reordenindolo a la vez que lo dispersas y minimizas. Ahora todo es publico, o 
nada lo es, segun. 

En este maremagnum, la esquela ya no funciona socialmente enlazando al 
individuo selecto y sobresaliente por entre la pirimidc, fruto a la vez de la socie
dad amplia y de su ce!ula como colof6n de una catarsis lineal y vertical ampliada 
de! ser burgues, de cuya presencia daba fe el hilo ininterrumpido de! sujeto y el 
todo. Siendo precisamente esa conexi6n, codificada en la esquela, la que se hace 
cada vez mas imposible recomponer, quedando en minoria. 

Las que aparecen siguen siendo de los mismos tipos sociales. Y, si bi en se 
da una cierta proletarizaci6n de algunas clases medias, lo cual restringe el nume
ro de anunciantes, tambien hay que decir que surgen otras y que los precios son 
estables, lo cual actlla en contrario. 

De cualquier modo no parece el elemento econ6mico la causa principal 
-con la fuerte crisis reinante- de su disminuci6n. Puesto que tambien bajan su 
tamaiio y el lugar de colocaci6n, mas asequibles pero tambien menos relumbro
nas. Los preferentes tienden a la baja. Y siguen sin aparecer !as clases bajas. Ni si
quiera las menos. 

La esquela cambia de tercio 
(Giros de representaci6n coyunturales que se haran definitivos) 

Se hacen notar la cantidad de aniversarios y esquelas de mujeres en ese pe
riodo. Ello y la constancia de que la esquela particular sigue constituyendo la 
esencia de la relaci6n de la muerte con lo privado, indican que el repliegue de la 
misma vuelve hacia esa esfera, volviendo a dotar de una esencia de segunda a la 
de prensa, lo cual abunda en la percepci6n de que lo publico hace un poco oidos 
sordos al reflejo que en el se busca. 
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Por otra parte, la misma esquela cambia sutilmente, de apariencia. Para ha

cernos una idea, dentro de un marco general muy parecido al de hoy, !as cruces 
se simplifican, el muerto aparece en una tipografia mis estilizada, se amplia un 
tanto la informacion a su respecto (edad, lugar) permaneciendo inalterado el es
tatus. 

Y la familia ya aparece diseccionada. Esta la viuda, con nombre e incluso 
apellidos, los hijos e hijas, yernos y nueras, siendo normal mencionar algun esta
tus de alguno. Y su encabezamiento simplificado y dosificado con terminologia 
que atafte a los sentimientos de una manera directa, sin resonancias extraterres
tres ni tan solo extraprivadas. 

Y al hacer la convocatoria, utilizan el trato de urbanidad, ligeramente cere
monioso, apelando a lo emotivo, la amistad, el afecto, sin ambages, con una re
torica de calle, diciendo mis bien lo que se pretende que otra cosa, y una rogati
va clara de participacion de un cierto circulo proximo en el acompaiiamiento a 
una ceremonia tan selecta como sencilla, fuera de! imbito de! funeralazo de los 
aiios pasados. 

Ademis, indica el lugar de celebracion y tiende a facilitar !as formas, remi
tiendo a lo esencial el anuncio de !as actividades farniliares al respecto, y restrin
giendo al miximo los anuncios de misas y actos no estrictamente relacionados 
con la cuestion civil de la muerte, lo cual unido a queen apenas ninguna se ex
presa el •nose reparten ... •, indica que esta esquela sirve ya como particular y co
mo general en la forma. Aunque el contenido implique la asuncion de un univer
so publico bastante supeditado y en cierto modo identificado con uno privado 
amplio, a tenor de las demandas mas concretas que se le hacen, sin que se recha
ce la posibilidad de que el anuncio sirva de altavoz de! hecho extensible. 

De alguna forma se vuelve de hecho al circulo primario que se extendia 
mis alli de lo familiar, pero con algunas salvedades que hacen de la situacion 
bastante novedosa. 

Para empezar, ese circulo ya no tiene el caricter de endogamia, mitad cor
porativa mitad tribal de los circulos primarios de la clase revolucionaria. La fa
milia ahora no se apoya en ellos sino mis bien busca su apoyo en una forma mis 
ritualizada y mediatizada21 . 

De otro !ado, se da una comprehension hacia ese campo, relativizando bas
tante escepticamente la resonancia y la amplitud participativa de uno u otro mo
do en los circulos globales. La introyeccion de la muerte en la misma familia y 
ademis de una manera poco fertil, pues el espejo que devuelve su caricter de 
afirmacion y reificacion no se sustenta en un espectro amplio y plural sino en el 
pequeiio y etnocentrico de! circulo proximo. Se vuelve endogimica, perdiendo 
valor de cambio, intimizindose, discurriendo por entre familias nuclearizadas, 

21 A estos efectos es muy clarificadora la introspecci6n que en la genesis de la familia contempora
nea ha realizado desde aproximaciones deconstruccionistas J. Donzelot en su obra La policfa de 
las familias. Pretextos. Valencia, 1979. 
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en cuya falta de cohesi6n le es imposible anidar reproduciendo sus efectos cata
lizadores de antafio. 

Sin usarse, sin venderse ni siquiera fuera del area, su introspecci6n y su de
sencanto estin servidos. Para colmo, otra amenaza se cierne sabre su aura, que 
ayudara a vulgarizarla de modo que no sirva ya como moneda social, al igual que 
sucediera con aquellos maravedies decimon6nicos: ha llegado la radio. 

Y la radio no ayuda ... 

La radio empez6 a emitir esquelas nada mas salir a !as ondas. Durante !as 
horas de mas audiencia, una detras de otra y producidas en factoria. 

Un familiar se personaba en el lugar y alli mismo, con cara de circunstan
cias hacia el pedido, teniendo que ser el que estaba de turno, probablemente un 
locutor-redactor-administrador-publicista, el que le dijera cuantas cufias y que 
decir en ellas, escribiendolas alli mlsmo, cosa que parecia muy bien al anuncian
te, dando el visto bueno y firmando la papela. •Usted no se preocupe de nada. 
Ya pasaran a cobrar ... y le acompafio en el sentimiento», era el trimlte. 

La ligereza y velocidad de la radio entroncaba directamente con los tiem
pos. Yen lo referente a esquelas, la cosa no iba a ser menos. Su forma eterea, in
material, intangible y perecedera, ademas de la simpleza de sus procedimlentos, 
el poder llegar a un piiblico muy escogido (el que disponia de aparatos), a la vez 
que el publico amplio y heterogeneo de los lugares piiblicos donde sc ponia el 
chisme. 

Pero este medio apenas va a tener relevancia en la etapa que tratamos, 
pues enseguida llegari la guerra y desapareceri como medio de paz. Y en reali
dad practicamente todos los medios se van a poner a disposici6n de unas estrate
gias que poco tienen que ver con la vida civil. 

La guerra y e/ fin de una epoca 

Esta nueva situaci6n de los medios de comunicaci6n seri, en lo que res
pecta a este estudio, radical en la zona republicana, pues todos ellos engrosaran 
la militancia activa, desapareciendo todo vestigio de usos sociales civilizados. La 
muerte como publicidad se remltiri a la lista de bajas, lo cual es otra historia. 

No asi en el bando rebelde, donde algunos peri6dicos siguen apareciendo 
bajo la semblanza de la apariencia de! acontecimlento aplacado, con visos de 
normalidad y manteniendo cierta Hnea continuista correspondiente a zona paci
ficada devuelta a la normalidad. 

Es curioso ver como el ABC, por citar el mas emblematico de! asunto, a la 
par que uno de los pocos que consiguieron no ser militarizados enteramente, an
tes de terminarse la guerra publica esquelas pricticamente en la misma linea en 
que lo venia hacienda desde hacia lustros, s6lo que mas pequefias y en menor 
niimero, muy parecidas a !as actuales, apenas algo mas abundantes en los facto
res de la muerte y ligeramente mas densas respecto de los ritos. Pero llama la 
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atencion la serenidad y ausencia de propaganda. Algo asi como una contriccion 
tranquila de puertas adentro, mas bien intima, que enlaza mas con el analisis 
efectuado para las de toda la decada que para las que a continuaci6n de la guerra 
van a venir. 

Esquelas y franquismo 
(La vuelta a los circulos intimos) 

La llegada del franquismo tiene tantas consecuencias que no podia faltar su 
afeccion en las esquelas. Y que se centran en algunos aspectos concretos que in
ciden mas directamente en su desarrollo. Partiendo del paralelismo constatado 
entre la correspondencia entre el valor econ6mico que los anunciantes de las 
mismas pueden permitirse tanto en los diarios capitalinos como en los provin
ciales, resulta que las esquelas en unos y otros son equiparables en cuanto a los 
sectores sociales que las ponen. 

Las esquelas de los primeros aiios son escasas, de tamaiio pequefto, forma
to cl3.sico, simbolismo tradicionalista junto al militante que se muestra en la ca
becera o en el estatus, referente a la heroicidad, el martirio, el valor aiiadido del 
combate, la ciircel y el vituperio aprovechado contra el otro bando. Por lo de
mas, apenas si cambian del aspecto y contenido de las anteriores a la contienda. 
Lo que quiere decir que tanto el cuadro familiar es meramente enunciativo aun
que amplio, y la rogativa, sencilla, directa y normalizada. Como tampoco abun
dan los pies sobre misas, indulgencias ni asuntos complementarios. 

Logicamente, en la prensa de Madrid, donde hay mas necesidad de hacer 
una esquela mas amplia y rimbombante, y al quedar las mismas a mano solo para 
un tipo de anunciantes mas apegados, por lo religioso ahora unido a lo civil, a es
te tipo de ritual, las esquelas se tiiien del boato y la parafernalia de la prolijidad 
del culto (muchos aniversarios, misas, requiems) y el tipo de retorica de plega
ria, exaltaci6n sobrenatural y comuni6n de las almas que las acompaiia22 . 

Pero esa no es la norma, sino una fiebre de los tiempos que no dura mas 
alla de mediados de los cuarenta y tan solo en diarios afiliados a lo mas vigardo 
de la simbiosis ideologica muy activa del nacionalcatolicismo que asi se mani
fiesta de manera tremendista, aparentando copar los espacios principales de un 
anunciario basicamente pobre y hasta miserable, lo que acentua el tinte negro de 
los acontecimientos. 

Se trata ademas de un publico que no por minimo (su cantidad aparenta en
sancharse mediante la captacion de un mismo tipo de anuncios en provincias, 
para el caso ABC particularmente) deja de regodearse en un rito necrofilo, ayu
dado por la circunstancia del sacrificio de algunos de sus miembros para causas 
trascendentes. 0 sea, igual que otros publicos, solo que este dispone de los 

22 A este respecto, puede verse Belmonte Henares, A., Muerte, esquelas y sociedad (tesis doctoral, 
Fae. CC.II. Univ. Complutense, Madrid, 1994), el capitulo II de la segunda parte, donde se habla 
de la carrera esquelaria entre ABC y Ya durante el franquismo. 
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medios para anunciarlo y tratar de perpetuarlo durante esos aiios. Aunque esto 
no deje de ser un rasgo particular de cierto tipo de muerte -aprovechando, bien 
es cierto, para extenderlo alas formas piiblicas de otras- que deja paso riipida
mente a la domestica. 

Y si al principio la muerte cotidiana es cantada tambien con gregoriana, la 
pronta perdida de los matices exacerbados militantes o religiosos, va a demos
trar que esto era coyuntural e incluso esos peri6dicos mas pr6digos de formas de 
culto adoptarin de nuevo la tipologia generalizada que se da en el comiin de los 
diarios de provincias. 

La prensa de Albacete 

En Albacete, en 1941, en el diario de! mismo nombre, muy parecido for
malmente a los anteriores a la guerra, de muy variado contenido, con muy pocos 
anuncios y mucho deporte, arenga y guerra mundial, apenas si hay esquelas, 
aunque si mucha necrol6gica (de algunos personajes, claro) y una minisecci6n 
destinada al movimiento de poblaci6n, muy importante en aquellos dias. 

Las esquelas son de un tamaiio mas bien actual en !as formas anteriores a la 
guerra, con gruesos marcos, bonitas cruces y tipografia cuidada, que presentan, 
salvo en la cabecera militante de algunos, la sola novedad de la simplificaci6n 
del cuadro familiar y la rogativa. Incluso ya sc unen ambas en una especle de su
mario sangrado de izquierda, como aparte, en cursiva, abreviando. 

Tambien desaparece mucha ret6rica, los pies de !as indulgencias, misas, 
etc., salvo casos muy peculiares, pudkndose afirmar que la simplificaci6n tanto 
de! cuadro familiar como de la rogatlva es la pauta general. Suelen aparecer en la 
segunda o tercera pigina. Mayormente en la parte inferior de !as mismas. 

En el 43 -que ya es diario de la tarde- es mas beligerante e informativo, 
hay mas esquelas, muchas de ellas bastantes pequeftas, muchas incluso minimas 
-sabre todo las de mujeres, que se hacen notar por su nUmero-, y, en general, 
los factores de contenido y expresi6n persisten en su tendencia. Suelen aparecer 
en la cuarta, y con el transcurrir de! afto, vuelven a la segunda y tercera, en infe
rior. Esto, debido muy probablemente alas alternancias de paginaci6n de la pu
blicidad y la informaci6n local. Hay muy pocas de aniversarios y menos corpora
tivas de las organizaciones de! regimen. La gran mayoria son de gente que po
driamos llamar respetable. 

En el 45, la inscripci6n de la fecha y lugar de fallecimiento, y la edad, son 
la norma, algo que habia tenido sus variaciones hasta entonces. Tambien figura 
en muchas el •Rogad a Dios en caridad por ... ., y el •habiendo recibido los Santi
simos Sacramentos o Auxilios Espirituales ( confortado )», y •el descanse en paz,. 
Hay mas esquelas y aumentan de tamaiio y de perfecci6n en la composici6n. Y 
ya no !as hay militantes. Casi todas van ya en la segunda pagina, de Vida Local, 
mas o menos de! centro hacia abajo. 

Y esta tendencia es la que insiste en mantenerse hasta los afios cincuenta, a 
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traves de! aumento de los anuncios, de la informaci6n local, la perseverancia en 
la reseiia de! movimiento demogrifico y !as letras de luto. Sedan en todos los ta
maiios pero sobresaliendo los grandes, y puede apreciarse una aceleraci6n de la 
tendencia en la simplificaci6n de la redacci6n y presentaci6n de !as mismas, yes 
mas patente su pertenencia a grupos sociales instalados que abora ya se percibe 
no son s6lo aquellos mas ligados a la parte ideol6gica o econ6mica de! regimen, 
sino que se dan dentro de un espectro mas amplio. 

Observaci6n que puede constatarse ya definitiva en los primeros cincuen
ta, cuando La Voz, en un formato mas actualizado en todos los sentidos, toma el 
testigo periodistico, puede decirse de una prensa ya normalizada -aunque aun 
se siga imprimiendo en papel distinto de un dia para otro- y con unas caracte
rfsticas ideol6gicas, formales y sociol6gicas precisas. 

Proceso indicativo que sirve de apunte de c6mo el nuevo regimen instala
do en la vida cotidiana habia influido en el esquelario de la muerte. 

Esque/as pobres 

La gran perspectiva de! estudio de la esquela en la primera mitad de! fran
quismo, es la escasez. 

La carencia de esquelas corre pareja con la de los anuncios en general. La 
economia, sumida en un supervivencialismo primero y en una nueva acumula
ci6n originaria despues, tiene a la familia como foco redivivo de reactivaci6n 
dentro de las mas precarias circunstancias. 

Hundidas !as fuerzas productivas tanto tecnicas como humanas y rota la 
cadena de transferencia entre los elementos productivos y un mcrcado de gue
rra, !as relaciones sociales de producci6n se ven muy mermadas y con ellas todo 
el resto de conexiones que hacian posible una vida civil ordenada entre los indi
viduos y lo publico, abora secuestrado. 

La miseria abarca pues, no solo al bolsillo sino a todos los efectivos socia
les. Y la familia, como sede de ese nivel de representaci6n entre un campo y 
otro, se mueve casi en la nada cotidiana, el recogimiento obligado, la mudez y la 
inoperancia, trasladando su actividad a ejercicios de recomposici6n de todas 
aquellas areas de !as que era catalizadora. 

De ahi la enorme restricci6n de mercancias que suponen una inversi6n 
previa, como es la publicidad, o de otras que suponen desembolsos a fondo per
dido, como es la esquela, que ademas no encuentra un vehiculo medianamente 
formalizado de situarse y hacerse valer, con una prensa austera, miserable y des
legitimada socialmente, y que no supone en modo alguno la religaz6n de sus su
puestos vfnculos con un campo publico que realmente es dudoso que exista. 

La pobreza publica, de prensa y la familiar misma, ademas de! trauma so
cial impuesto por la ruptura de una lfnea de desarrollo social que enlazaba con el 
resto de la cultura occidental, parecen la causa deterrninante de que la esquela se 
apuntale desde pequeiios sectores que, si bien representan un modus vivendi o de 
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representaci6n de ciertos usos y formas sociales, no ser:ln lo representativo pro
piamente de un nuevo tipo de estas en lo que concierne a !as esquelas, por el mo
do en que pasados pocos aiios van a ceder de nuevo el testigo a formas que reco
gen la tradicion esquelaria de claro contenido y expresion civil, aunque con al
guna remora de! ambiente impuesto, mantenidas en los guiiios y ties subcultura
les que en algunas de ellas van a seguir dindose. 

La fuerza de! mercado 
(El vano intento de la refundacion; la historia esti echada) 

La forma expresamente lirurgica de la esquela de! primer franquismo en se
guida da paso a otra que recuerda !as de la Restauracion, con elementos provi
nientes de una cierta secularizaci6n y ausencia de ret6rica que presagian ya la es
quela actual. De hecho, en plenos aiios cuarenta, hay muchas identicas alas de 
ahora mismo. 

De un !ado, cierta alocucion formal de !as formas religiosas. De otro, una 
brevedad y austeridad notables. En medio, un renacimiento ilgido de! estatus de 
los difuntos, mayormente relativo a funciones civiles o cotidianas y una enume
racion familiar inalterable que se mantiene como rutina fija. 

El mercado, en desarrollo, devuelve una de sus armas de representacion a 
!as farnilias primero de alta sociedad o de renombre, cuyo comportamiento al 
respecto es compulsivo-coyuntural, y luego a !as clases medias que, con su nue
vo desarrollo, se apuntan a lo de siempre, una vez recuperados los niveles 
-aftos cincuenta- de normalidad -la normalidad que se impuso- entre la 
prensa y los pU.blicos, en cl mismo rio que comporta el aumento de las mercan
cias y su publicidad. 

Es por lo que se puede afirmar que ciertas formas de esquela suponen un 
residuo de otras que se prodigaron en ausencia de un mercado como ta! y que 
respondian a esos niveles de baja representaci6n, trascendentes s6lo en circulos 
menores, de que se hablaba en el principio de! capitulo. 

Como si la esquela hubiera tenido que recorrer el mismo camino de sus 
origenes hasta su punto cenit, pero en este caso mediatizado y falsificado por 
elementos tan espiireos como ideologias obligadas, prensa fiscalizada y mercado 
esclavizado. Factores que, al correr de los aiios, al irse disolviendo la ideologia 
social, desenvolverse la prensa y ampliarse y refundarse el mercado, permitieran 
que de nuevo la vida familiar pudiera presentarse en sus facetas de siempre, ha
ciendo llegar su eco y la biisqueda de su tono social en mas amplios circulos, co
mo sucediera en la epoca dorada de la burguesia, lo familiar y lo individual. 

Solo que ello ya noes posible. El nuevo Regimen obliga a una reconversion 
familiar sui generis dentro de la direccion occidental. Si al principio, el ruralis
mo es obligado porque alli el hambre es mas llevadera, lo cual trae consigo un 
cierto renacimiento de formas patriarcales superpuestas a la familia nuclear, esta 
se abre de nuevo paso en cuanto las expectativas urbanas se amplfan y, con la 
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fuerte emigraci6n y desvinculaci6n de los grupos primarios, la familia pronto se 
integra en la sociedad tutorial franquista que podriamos denominar terapeutica 
militarizada. Algo que rebaja de hecho el corporativismo que pretende imprimir
se a la vida cotidiana a traves de! status quo de la familia, el municipio y el sindi
cato, que a marchas forzadas se convierten en meras consignas de ello, y practi
camente lo contrario en cuanto a participaci6n, dado que suponen nuevas for
mas lineales de subordinaci6n y acatamiento de! poder Estatal, ampliado y em
brutecido. 

De esta forma, y utilizando la fuerza como elemento aliado de nuevos mo
dos de dominaci6n y coerci6n al pairo de !as generales de nueva estructuraci6n 
social basada en la intromisi6n de! poder en lo familiar a traves de la higieniza
ci6n, socializaci6n y formaci6n individual en el consumo, la creciente competi
tividad y la asunci6n por aque! de !as tareas de personalizaci6n, la nueva socie
dad ya no puede ser aquella pretendida de familias ce!ula previsiblemente repro
ductoras de un todo, puesto que eso es precisamente lo que se sacrifica en el 
proceso. 

Las formas sociales vinculadas a la esquela, junto a !as tacticas sociales de 
nueva persuasi6n psicologizante de lo valorizable y !as nuevas y paralelas actitu
des insurgentes que emanan de la situaci6n, cambian de signo y, tras el periodo 
en que la familia aun anclada en valores y simbolos remanentes de! pasado, fruto 
de vivencias y actitudes generadas en e!, emite esquelas que ya andan no s6lo en 
contradicci6n con esa implicita y explicita forma de vincular lo privado con lo 
general, sino tambien con el modelo de expresi6n que se quiere imponer y que 
pronto se ve relegado a lo formal exterior, e incluso con la nueva estructura y 
andadura de la familia misma como elemento desintegrado en lo social y por 
tanto como ta! familia. 

La esquela de! franquismo, mas numerosa y vulgarizada tras la posguerra 
inmediata, es una reminiscencia y una recuperaci6n en falso, forzada y de caric
ter voluntarista queen ciertos imbitos, urbanos sabre todo -luego se suman al
gunos elementos, como en el pasado, de lo rural acomodado-, pretende reto
mar una tradici6n, ya rota incluso antes de la guerra, de conexi6n entre lo fami
liar como nucleo de la vida y el regenerador social que insufla nuevos conteni
dos a la misma y que es lo colectivo. Algo ya imposible, por los motivos aduci
dos y que el posterior desarrollo inmediato de !as mismas solventara en su con
tra, adaptindose claramente, con los resabios de una situaci6n ideol6gica y de 
comportamientos enquistada y duradera aunque en extinci6n. 

La vulgarizaci6n como tumba 
(A la desociallzaci6n por la democratizaci6n) 

Y si la desocializaci6n de la esquela erosionara su car:1cter reconstructivo, 
en otra vertiente, la expansi6n de la misma por el !ado inmaterial y menos per
durable, como es el de la radio, servira como colof6n de! fin de una epoca y la 
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definltiva desvirtuaci6n de la misma como elemento social trascendente. Ade
mas de convertirse en la forma de generalizaci6n de la publicidad de la muerte, 
ampliando e1 campo digamos por abajo. 

La democratizaci6n que ello supone convierte -y pervierte- el ritual so
cial en elemento anodino, volatil y finito. Y si, por un !ado, aparenta extender 
mas los limites de lo necr6filo y el culto a la muerte, al poner en bandeja a mas 
amplias capas de poblaci6n sus medios, la difusi6n provoca precisamente la pe
rogrullada de lo difuso, muda lo presente en latente y burocratiza aiin mas e1 tra
mite social de! hecho, haciendolo pasar a la historia todavia antes, tornindolo 
mas pasajero, inmaterial e intransitable. En vez de perpetuar, lo difumina y con 
la excusa de la audiencia mas general, se oculta en ella, volviendo un acto rele
vante en mero anuncio consumado y consumido en sl mismo, sin mayor propen
si6n hacia su trasiego. 

La esquela de radio, barata, inmediata, asequible y desetiquetada, permite 
a las masas integrarse -o desintegrarse- en ellas, y su poder identificador aca
ba en todo lo contrario, una muerte de consumo sin marca que, ademas, invoca, 
como forma trasladada de aquel «nose reparten esquelas•, el «nose invita parti
cularmente», descontextualizando la fase de lo privado y sus circulos. Es un 
mensaje emitido desde un nadie a casi nada. 

De otro lado, su precio ayuda a la desaparici6n de la esquela particular de 
imprenta que, en Albacetc, poniendo por caso, dcsaparece ya en los afios sesenta 
de forma masiva, resultado inminente del velo que se tiende sobre lo privado y 
sus aledafios. Y tambien incidira en el repliegue de las esquelas de prensa, que 
quedan definitivamente, y hasta la llegada de su subvenci6n por parte de inter
mediarios, para gentes de cierto abokngo y cartera, aunque en la forma minlmi
zada ya expuesta. 

Siendo por tanto durante los cincuenta y los sesenta, mediante la injeren
cia radiof6nica y su acaparamiento de un nivel piiblico presunto aunque no tan 
comprobado como se dice, mas ligado a lo heterogeneo y amorfo de la nueva so
ciedad de masas que de piiblicos fehacientemente constatados, cuando se produ
ce la perdida de la dimension claramente identificadora con ese mismo nivel pii
blico que impulsa la proyecci6n de la esquela de prensa; y todo ello en un am
biente de eclosi6n de un nuevo estadio de individualismo social que tiene en la 
familia su campo de trasplante y desarrollo, y que conlleva el olvido del valor ci
vil dado a operaciones de la vida cotidiana mediante las cuales se revivificaba, y 
el nacimiento de una nueva actitud en torno a este nuevo supervivencialismo 
psicol6gico generalizado. Asi, la esquela pasa a una situaci6n mantenida a la baja 
hasta ahora con sus altibajos y zonas de sombra y luz, en la que se configura co
mo simbolo social prestigiante de cada vez menos factores humanos particulares 
asociados a la vida, expresados de forma ambigua y no muy claramente, y de 
otro !ado como sintoma preclaro de la otra cara de esa misma actitud que lleva a 
enunciar el valor de la vida y que en su reves muestra la reticencia, contrariedad, 
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negaci6n o huida de lo que provoca precisamente la perdida de todo valor a una 
vida cuyo sentido se cree que roba -y que se pregona cada vez menos vehemen
temente en las esquelas, por eso mismo- y no que le es conferido mediante su 
acci6n, ahora atroz y antes reconversora. Quizas porque ahora -es la pregunta 
que subyace en lo social- ya no haya nada que reconvertir . 

... Y esquelas actuales 

t 
Don Eustaquio Gomez Campanal 

Falleci6 en Valencia a los 27 allot, confottado con los umos ucramentos y la bendici6n epost6licl de Su Sentidld. 

D. E. P. 
Su modre. Juana Sinchez Cuesta; honnanos. Guillermo. E""'mila· M.• .Im y Juani; _.,, Manoli o hijoo. Maria. 

R ....... um onai6n par Ml llnal 

Y m - o m mill quo tondri lugar MA~ANA SABADO dla 11. a * SIETE do m -· on m ~ 
do San v-. do Paul. 

Al-ltlnro, 1996 

Esta esquela representa b<isicamente a un tipo muy numeroso en gran parte de la prensa 
local y regional espa.dola. Incluso en los dlarios naclonales de mis o menos clasicismo. 
Pero ademas de un prototipo, del que destacan las dlfercncias con las de otras etapas, Csta 
tlene la partlcularidad de incluir en los rogantes no s6lo a la esposa sino a otra mujer que 
se supone no lo es. Algo lnedlto. Y apropiado a los tiempos. 
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BARTOLO ALMORADIEL 

Fallecio en Barcelona el 22 de mayo 
de 1995 

Fundador de CC. 00. y ex diputado del PSUC. 
Destacado luchador en !aver de la libertad, 
la .democracia y los derechos de los trabajadores 

Comisi6n Ejecutiva de CC. 00. 

Este es uno de los tlpos de esquela que hoy abundan sobre todo en diarios nacionales. 
Es una esquela blanca, ecltctica, neutra, secular, civil, impersonal, etc., etc. Representa el 
sentir cada dia m:;1s en boga del desapasionamiento ritual de que son objeto los usos fune
rarios y, en especial, la esquela. 

DonJ.M.SAN 
BORREGUER 
Fallecl6 en Madrid 
al dla 27 de mayo de 1995 

Tus amigos te racordaremos siernpre. 

Un modelo que responde a los gustos (y necesidades) de una Cpoca: el minimalismo, el em
pequeiiecimiento, la congesti6n, el abaratamiento. No suelen ser ni de un tipo ni de otro. 
Eso s~, al finales que ni seven, embutidas en los bloques de anuncios de los densos diarios 
nacionales. Tai vez su objeto Ultimo sea ese: no llegar a verse. Una pequeiia gran expresi
vidad de lo que publicitan. 
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Breve blbliografia complementarla: 

Adorno, T., Bajo el signo de los astros. Ed. Laia, Barcelona, 1986. 
Beccaria, C., De los delitos y de las penas. Alianza editorial, Madrid, 

1990. 
Brim, 0. G., y otros. The dying patient. N. York. Rusell Sage Founda-

tion, 1970. 
Elias, N., El proceso de la civilizaci6n. FCE, Mejico, 1987. 
Felfel, H., New meanings of death. (ed.) N. York. Mc Graw Hill, 1959. 
Goffman, E., Relaciones en piiblico. Microestudios del orden piiblico. 

Alianza Editorial, Madrid, 1979. Version de Fernando Santos Fontenla. 
Hobsbawn, E., El mundo de! trabajo. Ed. Critica, Madrid, 1982. 
Kiibler-Ross, Sohre la muerte y los moribundos. Barcelona. Ed. Grijalbo. 

1989. 
Lazarsfeld, P. y Merton, R., •Mass Communication, Popular taste and 

Organized Social Action», en Bryson L. (ed.), The Communication of Ideas. N. 
York. Harper, 1948. Pp. 95-118. 

Le Goff, J., El nacimiento de! Purgatorio. Madrid. Taurus, 1981. 
Neumann, N., «Return to the concept of powerful mass media», Studies 

of Broadcasting, V. 9., 1973. Pp. 67-112. 
Rodriguez-Marin, J. y Relg, A., «Estrategias cognitivo-comportatnenta

les en la asistencia al paciente terminal•. Revista Medica, 6, Valencia, matzo, 
1985. 

Sennett, R., El declive del hombre piiblico. Ed. Peninsula, Madrid, 1978. 
Servicios Funerarios de Madrid, Sociologia antropol6gica y cultural de 

la muerte en Madrid. Madrid. Consorcio Municipal de Servicios Funeratios de 
Madrid, 1991. 

Sudnow, D., The Passing on, the social organization of dying. N. Yersey. 
Englewood Cliffs, 1967. Prentice Halls Englewood Cliffs, 1967. 

Suelro, D., La pena de muerte. Alianza Editorial, Madrid, 1976. 
Thomas, L. v., Antropologia de la muerte. Paris. Payot, 1975. 
Veblen, T., Teoria de la clase ociosa. FCE, Mejico, 1974. 
Vega, J. y Martinez, P., Enfermo terminal y eutanasia. Secretatia de pu

blicaciones de la Universidad de Valladolid, 1991. 
Verret, M., «Les marxistes et la religion», en Tamayo, A., La muerte en el 

matxismo. Madrid. Ediciones Felmat, 1979. 
Wahl, C. W., The feat of death, en Feifel, H., (ed.) New Meanings of 

death. Mc Graw Hill, New York, 1959. 

A. B. H. 
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IMPRESOS DE 1501 A 1550 EN UNA BIBLIOTECA DE ALBACETE 

Por Francisco MENDOZA DIAZ-MAROTO 

En diciembre de 1992 sali6 a la luz en esta misma revista nuestro estudio 
«lncunables en bibliotecas de Albacete• 1, cuyas aportaciones ban sido puntual
mente incorporadas al !BE' en el segundo fasciculo de Adiciones y correcciones, 
preparado, como el primero, por Julian Martin Abad'. 

Nos proponemos ahora continuar aquel estudio con el de los impresos de 
la primera mitad de! siglo XVI conservados en la misma biblioteca privada de 
nuestra capital que guarda los incunables alli descritos (junto con los de la Bi
blioteca Piiblica). Nos limitamos a esta colecci6n particular porque son !as priva
das !as bibliotecas peor conocidas y mas vulnerables y efimeras -los propieta
rios, a su pesar, son mortales, y sus libros cambian de manos por obra y gracia de 
!as viudas-, de modo que siempre es mas urgente y iitil darlas a conocer. Ade
mas, los fondos de la Biblioteca Piiblica estan incorporados, aunque sea de ma
nera imperfecta, al CCBEXVI4 , y su directora nos ha indicado que prepara una 
publicaci6n sobre los libros de! siglo XVI conservados en ella. En cuanto a !as de
mas bibliotecas de Albacete, no sabemos quc custodien ejemplares de la epoca 
aqui estudiada. 

Los impresos ahora descritos son 19, de muy desigual valor e interes, pero, 
dado lo muchisimo que falta por hacer en materia de bibliografia en Espana, es 
indudahle la utilidad d~ aportaciones coma la nuestra, sabre todo teniendo en 
cuenta la rareza de algunos ejemplares, coma el n? 4, iinico conocido y que se 
describe aqui correctamente por primera vez. Puesta ya la primera piedra de la 

1 Al-Basil n. 0 31, pp. 229-267, ilustrado con facsimiles, uno de ellos doble fuera de texto. Poseo 
ahora fotocopia de la portada de! ejemplar del n. 0 II (Auctores octo, Lyon, 1492) conservado en la 
Biblioteca Mazarina, por gentileza de su Conservador jefe, Mr. Pierre Gasnault, quien en carta de 
9-9-1993 me asegur6 no conocer mas ejemplares de dicho incunable, lo que confirma la insigne ra
reza del nuestro, el segundo conocido en el mundo. 

Aprovecho para puntualizar que el ejemplar del n. 0 Xl (Expositio ... , de J. PCrez de Valencia) 
conservado en la BPA, en contra de lo dicho en lap. 259 de mi estudio, no esta falto de la primera 
hoja, sino que Csta, que es blanca, va encuadernada tras la que lleva la signatura 0

8 

2 Nueva sigla del CatQ/ogo general de incunables en bibliotecas espailofas, coordinado y dirigido por 
Francisco Garcia Craviotto, 2 vols., Madrid, 1989-1990. 

3 Madrid, Biblioteca Nacional, 1994: los incunables II y XIII de nuestro estudio, Unicos en Espada, fi
guran ahi con los nUms. 6363 y 6385, respectivamente. El presente articulo se ha beneficiado de la 
generosa ayuda de Martin Abad y de varios otros amigos, a todos los cuales debo gratitud: Arthur 
1.-F. Askins, Ram6n Carrilero, Luis Guillermo Garcla-Sallco, Aurelio Prete!, Jose Sanchez Ferrer. 
Alfonso Santamaria y Marco Smaili. 

4 Con esta sigla designaremos el Catilfogo cofectivo de obras impresas en fos sigfos XVI al XVI/I exis

tentes en fas bibliotecas espailolas. Secci6n /, siglo XVI. Edici6n provisional, 15 vols. Madrid, (Biblio
teca Nacional], 1972-1984. Sohre su gestaci6n, vid. las pp. 34-36 de la obra siguientc. 
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Tipobibliograjfa Espaflola con el monumental estudio La imprenta en Alcala de 
Henares (1502-1600), de]. Martin Abad5 , alimentamos la esperanza de que poco a 
poco se vaya construyendo entre todos la magna obra colectiva que nos permiti
ra en el futuro -si vivimos para verlo- conocer hasta donde sea posible la pro
ducci6n de nuestras prensas en el siglo XVI y posteriores, asi como los ejempla
res foraneos conservados en nuestras bibliotecas. 

Los libros de la primera mitad de! siglo XVI son raros per se, ante todo, por 
su propia antigiiedad. Sin embargo, su escasez, belleza e interes actual son, como 
en el caso de los incunables -de los que apenas difieren-, muy diversos. Afor
tunadamente, el fetichismo Jes ha afectado menos que alas producciones del si
glo XV, creciente en la actualidad: a lo dicho en mi estudio anterior sobre la coti
zaci6n de las hojas de la Biblia de 42 lineas6 puedo afiadir ahora que, en un catilo
go de incunables puestos a la venta en 1994 por una importante libreria anticua
ria parisiense, figura una hoja -mal conservada, ademas- de la ed. del Catholi
con de]. Balbus de 1460, atribuida a Gutenberg, tasada en 70.000 FF (jcasi 
1.750.000 pts.!). 

Mis justificado esti, por razones principalmente esteticas, el aprecio de 
los libros impresos con caracteres g6ticos -llamados por algunos libros arcai
cos7-, sobre todo si tienen grabados. Son g6ticos once de los 19 ejemplares 
aqui descritos8 , y todos ellos poseen algiin tipo de ilustraci6n: grabados xilogra
ficos, portadai; grabadas -las de los niims. 6, 15 y 19, en negro y rojo9-, capita
les o marca del impresor, segfin los casos. 

Menci6n aparte merecen los nllms. 2 y 14. El primero es, por desgracia, s6-
lo un fragmento de dos hojas, pero ambas llevan grabado, y uno de los dos forma 
parte de los 75 que, segiin Jos estudiosos que luego citaremos, realiz6 el joven 
Alberto Durero para la obra de Sebastian Brant Das Narrenschiff (Basilea, 1494), 
luego copiados en la imitaci6n deJ. Badius impresa por et mismo en Paris, 1515. 
En cuanto al n. 0 14, completo y perfectamente conservado, lleva una hermosa 
portada que Hans Holbein el }oven firma con sus iniciales, y al mismo artista se 
le deben seguramente dos orlas, varias capitales y otros elementos ornamentales 
del volumen. 

En las p:lginas que siguen reseriamos brevemente los ejemplares y procura
mos decir alga acerca de las obras y los autores. Salvo en tres casos, no detallare
mos el contenido de los vohimenes. La reproducci6n de las portadas -excepto 
en los niims. 2 y 10, donde faltan- nos eximira de describirlas de manera minu
ciosa, asi que encabezamos cada ficha con el nombre del autor y el titulo habi
tual o abreviado, tras lo cual copiamos la portada, de manera simplificada si es 

5 3 vols. Madrid, Arco, [1991]; aiiidase La imprenta en Salamanca (150/-1600), de Lorenzo Ruiz Fidal
go, 3 vols., Madrid, Arco, [1995]. 

6 Yid. lap. 232 de mi articulo «lncunables ... », cit. 
1 Vid. J. Martinez de Sousa, Diccionario de Bibliologia y ciencias afines ([Madrid]), Fundaci6n German 

Sinchez RuipCrez, [1993], 2.a ed.), s. v. 
8 Los niims. 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 18 y 19. 
11 TambiCn las de los nllms. 2, 10 y la primera del 12, que faltan en nuestros ejemplares. 
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larga. Facsimilamos tambien algunos otros elementos graficos, asi como casi to
dos los colofones, todo ello a su tamafio cuando es posible y reducido en los de
mas casos. 

Siempre que podemos, documentamos los ejemplares en Palau10 y en el 
provisional CCBEXVI, basado en los fondos de la Biblioteca Nacional de Madrid 
(BNM en lo sucesivo ), con cuyos ejemplares hemos cotejado los nuestros cuan
do ha habido lugar, yen el caso del n. 0 7 nos llevamos una sorpresa. Tambkn 
hemos utilizado el Catti/ogo de Salva11 , la BLH'' y el NUC13 , entre otras obras 
que iremos citando. 

En general, prescindimos de seiialar la encuadernaci6n, sin interes salvo 
en un caso, y tampoco se indicarin los habituales defectos menores como sefta
les de humedad, manchas diversas, oscurecimiento del papel, pequefios taladros 
de polilla o perdidas marginales de papel, desgarrones ... Al final van cuatro indi
ces: de autores, etc. y obras an6nimas, de impresores, editores e ilustradores, 
geografico de lugares de impresi6n y cronol6gico de ediciones. 

1) APlANO ALEJANDRINO: Historia romana (en italiano), traducida por 
Alessandro Braccio, partes I-III. Vinegia, in casa de' figliuoli di Aldo [Manuzio], 
1545. 

[Parte I, quefalta en e/ ejemplar: APPIANO ALESSANDRINO, DELLE I GVE
RRE CIVIL! ET ESTERNE DE' I ROMANI... 

8?. 2 58 f. Signaturas: a-:/3 A-I8K4 , con reclamos solo al final de los cuader
nillos. Letra cursiva o aldina. Mayiisculas o miniisculas por capitales. Titulillos.] 

[Parte II:] HISTORIA DELLE GVERRE ESTERNE I DE' ROMANI DI APPIA
NO I ALESSANDRINO, I TRADOTTA DA MESSER ALESSAN ~ I DRO BRACCIO ... 

[Colof6n:] IN VINEGIA NELL' ANNO M. D. XLV I IN CASA DE' FIGLIVOLI 
DI ALDO. 

175 f.-1 h. Signaturas: aa-yy8. 
[Parle III:] LIBRO DI APPIANO ALESSANDRINO, I NEL QUALE SI CON

TENGONO LE I GVERRE, CHE FECERO I ROMA I NI... I NELLA SPAGNA: I ... 
41 f.-1 h. [con la marca de Aldo, que falta en el ejemplar]. Signaturas: aaa

ii14kkk6. 

[Colof6n:] IN VINEGIA, NELL' ANNO,/ M. D. XXXXV. I IN CASA DE' FI
GLIVOLI I DI ALDO. 

Las partes II y III, en un volumen adquirido en Paris en 1986. Ejemplar fa!-

1° Citamos asi el Manual del librero hispanoamericano ... , 28 vols., de Antonio Palau y Dulcet. 
Barcelona-Oxford, 1948-1977, 2. a ed. 

11 Pedro Salva y Mallen, CatOlogo de la Bib/ioteca de Salva ... , 2 vols., Valencia, Imp. de Ferrer de Or
ga, 1872. 

12 La sigla corresponde a la Bibliografia de la Literatura Hispilnica, I ... , de Jose Sim6n Diaz, Madrid, 
CSIC, 1950 .. 

13 Con esta sigla se conoce The National Union Catalogue ... , 754 vols., London, Mansell, 1968-1981; 
se trata de! catiilogo colectivo de los fondos de las bibliotecas de USA. 
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LIBRO DI APPIANO ALESSANDR!NO, 

NEL ~ALE SI CONTENGONO LE 

GVERRE,CHE FECERO I ROMA 

NI CON LI CAR THAGINISI, 

ET CON GLI SPAGNVOLI 

NELLA SPAGNA: 

Nuo1Ummtc 1tddouo di Gmo in uolgdrt lldlidna • 

Con Priullegla iii N. S. P"l'd Pllolo I I I , & delL11Uuj11', 
signorict di vmctia, M, D. x L Y. 

IN VINEGIA, )'JELL'ANNO, 

M. D, ~ X X XV. 

IN CASA DE' F l G LIV 0 LI 

DI AL D O. 

Portada y colof6n de la parte III del n. 0 1. 
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to de la parte I y de la hoja final de la III, con la marca aldina14. El CCBEXVI, 
A-1874, solo recoge el ejemplar de la BNM (R-27099), procedente de la Bibliote
ca Carderera, que esta miitilo de los f. 169-175 de la parte II. Palau no registra 
esta edicion. 

Apiano Alejandrino ode Alejandria, «caballero romano bajo Adriano•, escri
bio 24 libros de historia de Roma en griego, buena prueba de la influencia helenica 
en los tiempos de aquel emperador (117-138); parece que se limita a transcribir !as 
fuentes, sin hacer aportaciones originales15 . La obra de Apiano tuvo eds. incuna
bles: vid. !BE 493-497 (todas en latin), y en el siglo XVI se tradujo al castellano 
(vid. Palau 13810-13813). La iiltima parte de nuestra ed. es la mas breve y la que 
mas nos interesa, por tratar de la conquista de Espaiia por los romanos. 

2) BADIUS ASCENSIUS, IODOCUS: Stultiferae naves. Paris, Josse Badius 
pour los hermanos de Marnef, 6 de agosto de 1515. 

[Portada, quefalta en elfragmento, en rojo y negro: Nauis stultifere Collec
tanea ab I lodoco Badia Ascensio vario carminum genere non sine I eorundem 
familiari explanatione conflata. I Grabado xilogr4fico: la nave de los locos. I Nauis 
stultifera ad lectores I Qq stultiferae mihi vos ... I Marca de los hermanos de Mar
nef. I Uenundantur parisiis in vico Sancti I Jacobi Sub signo Pellicani. (Al v. 0

, 

otro grabado.) 
4~. Cvij f.-1 h. Signaturas: a-s814 alternadas. Letra gotica. 116 grabados xi

logrificos, 75 de ellos atribuidos a Alberto Durero16• Titulillos.] 
Solo poseemos los f. xxxj y xlvj, que llevan sendas xilografias al v~ (lase

gunda, que reproducimos, es de las atribuidas a Durero), comprados en Paris en 
1987. El grabado que facsimilamos llcva el n. 0 31 en el catilogo de Deguer, que 
lo explica asi: «La luxure et la juissance plaissent a plus d'un simple d'esprit•. El 
CCBEXVI, B-34, solo registra un ejemplar de esta obra en Espana, el de la BNM, 
R-4926. 

Los grabados aparecieron por primera vez en la obra Das Narrenschiff (La 
nave de los locos), de! humanista estrasburgues Sebastian Brant (1458-1521), pu
blicada en Basilea en 1494. El libro, una coleccion humoristica de sermones con
tra las debilidades humanas, fue pronto traducido al latin y conocio varias eds. 
incunables (vid. !BE 1168-1173). Tambien fue imitado, entre otros por J. Ba
dius, en cuya adaptacion se reproducen los grabados atribuidos a Durero ( 14 71-

14 Hace el n? 19 de las eds. aldinas del ado, segUn los Annali de/le edizioni a/dine ... de Ant. Aug. Re
nouard, Bologna, Fiammenghi, 1953 (reprod. de la 3. a ed., Paris, Jules Renouard, 1834; luego ci
tado Renouard). 

15 Vid. L. Bieler, Historia de Ja literatura romana (Madrid, Gredos, [1972], en adelante citado Bieler), 
pp. 286-287, asi como E. J. Kenney y W. V. Clausen (eds.), Historia de la Literatura ClOsica (Cam
bridge University), II. Literatura Latina (Madrid, Gredos, [1989], desde ahora citado Kenney
Clausen), pp. 541, 542, 746 y 794. 

111 Vid. Svend Dahl, Historia de/ libro (Madrid, Alianza Editorial, 1972), p. 134, y Andre Deguer, Al
bert Darer. Catalogue raisonne des bois graves ([Ramerding], Berghaus International, P 980]), pp. 
186 y 240. De este excelente pintor pueden admirarse en el Museo de! Prado varios cuadros, entre 
ellos su magistral Autorretrato, que realiz6 cuando s6lo tenia 26 aiios. 
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F. xlvj v. 0 del n. 0 2, con un grabado xilogrifico sobre dibujo juvenil de Alberto Durero. 
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1528). Existe ed. burgalesa de 1500: vid. !BE 677. 
En cuanto aJosse o Iodocus Badius Ascensius (1462-1535), naci6 cerca de 

Bruselas y comenz6 su actividad como impresor humanista en Paris en 1503. De 
su Pre/um Ascensianum, coma se soHa denominar su imprenta, salieron unas 700 
eds. de clisicos latinos y autores modernos17 • 

3) CELAYA, JUAN DE: Questiones super quartum librum sententiarum. Va
lentiae, Joannes Joffre, 13 de julio de 1528. 

[Deniro de una or/a xilogrlifica completa de cuatro piezas:] ([ Clarissimi: 
resolutis = I simiq; ac proinde doctissimi Doctoris Pari I siensis Magri Joannis a 
Celaia Valentini I[ ... ] In Quartu volume sententia?jl. I[ ... ]/ ([Ex priuilegio do
minorum)uratorum ne I quis alius in hoe regno Valentino intra qua I driennium 
aut excudat, aut vendat. 

[Co/of6n:] ([ Joannis a Celaia sacre pagine professo Iris questiones super 
Quartu librum sen I tenciarum industria probi viri Jo= I annis Joffre chalcho
graphi Va~ / lentini Impresse optatum sor I tite sunt finem. Anno a vir I gineo 
partu supra .M. I D.XXVIII. Ka= / lectas .XIII. julii. I [Cruz y base hecha de cruce
citas, con lo que el conjunto tiene forma de cli/iz] 

4?. CCCXVIII f. Errores de foliaci6n: CCXL= CCXXXVII, CCXLI= 
CCXXXVIII. Signaturas: a-z8 A-Q8R6, sin reclamos. Errores en !as signaturas: A 
ij =a ij, b iiij = c iiij, F v = G v, Lr = K (todo el cuadernillo), en blanco el lugar co
rrespondiente a P v. Letra g6tica, a dos cols. desde elf. Ill. Capitales grabadas. 
Titulillos. Notas ms. antiguas. Sello borrado en la portada. 

Ejemplar comprado a una libreria barcclonesa en 1989. Palau 51087 locali
za otro en la Biblioteca Nacional de Paris, yen el CCBEXVI, C-1432, se da cuen
ta de un tercero, conservado en Palma de Mallorca. 

Juan de Celaya, conocido como e/ Doctor de Paris, fue un te6logo de la pri
mera mitad de! siglo XVI nacido y muerto en Valencia. Estudi6 en Paris y volvi6 
en 1526 a su ciudad natal, donde public6 la mayor parte de sus obras. La que 
aqui resefiamos consiste en unos comentarios o cuestiones sabre el cuarto libro 
de! Maestro de fas Sentencias, Pedro Lombardo, fil6sofo y te6logo italiano nacido 
hacia el aiio 1100 y muerto en 1160. Su obra, de la que hay eds. incunables (vid. 
!BE 4535-4549), comenta !as sentencias de los Padres de la Iglesia y ejerci6 gran 
influencia en la Escolastica. 

El impresor JuanJoffre, que al parecer fue tambiCn calc6grafo, era trances, 
natural de Brian~on. Se le documenta por primera vez en Valencia en 1498, aun
que su primer impreso conocido es de 1502, y su actividad como impresor dura 
has ta 15 30. Empez6 utilizando los tipos y materiales de Lope de Roca, y se le de
ben algunos importantes impresos, como dos eds. de La Celestina (1514 y 1518), 

17 Vid. Dahl, op. cit., p. 111, e Hip6lito Escolar, Historia del libro ([Madrid], Fundaci6n German San
chez RuipCrez, [1988)), p. 395. Lafuente fundamental sobre Badius es la Bib/iographie des impres
sions et des oeuvres de Josse Badius Ascensius, imprimeur et humaniste, 1462-1535, 3 vols., de Ph. 
Renouard, [Paris, 1908], reprint New York, Burt Franklin, s. a.; en II, p. 84, n~' 6, censa cinco 
ejemplares de nuestra obra, dos de ellos incompletos. 
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Portada grabada del n. 0 3: en laparte inferior, S. Pedro flanqueadopor S. Vicente M:irtiry S. Vicente 
Ferrer. 
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tr~oannfg a J.Celaia facre pasfnc p1ofdfo 
rts qudttones f uper ~uartii ltb1um fen · 

tcnctarum tndultrtt piobt "iri ~o:iri 
annts ~ottrc c'2ak'2o6rapi2t aa~ · 
lmttnt~mp1clfeoptatumfo11111 ·-
titt f unt ftncm. ilnno a "'r 
6inco partu fupla • .80. · 

if2'.xxv111. J!1a:i: 
lida5. Xlll·f uUf. 

Colof6n de! n." 3, en forma de ciliz (varios siglos anterior a los caligra1nas de Apollinaire). 
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la Blanquerna de 15 21 18 y el Libro de/ juego de /as suertes19 , aparecido el mismo 
afio que nuestra obra. 

4) COPLAS NUEVAMENTE HECHAS DE GUARDAME LAS VACAS. CON 
OTRAS DE DO TIENES [L]AS MIENTES Y OTRA DE MARQUINA. [;Medina de! 
Campo, Pierres Tovans, c. 1530-1535, o Zaragoza, Pierre Hardouyn, 1528-
1536?] 

[Or/a xilografica de Ires piezas, superior y laterales] I 4[ Coplas nueuamete 
hechas I de Guarda me las vacas. Con otras de Do tienes I as [sic] mientes y otra 
de Marquina. I [ Tres grabaditos: pastor, dos vacas, mujer] 

A continuaci6n el texto, a dos cols.: 
- 4[ Guarde [sic] me las vacas I carillo y besarte [sic]. 
[2 v?] 4[ Otras coplas I de Guarda me las vacas. 
- 4[ Guarda me las vacas I carillo y besarte [sic]. 
[3 v?] 4[ Otras coplas. I de Do tienes las mientes. 
- 4[ Do tienes las mientes I pastor tan penado. 
[4 v?] 4[ Roman~e de I Marquina. 
- Pues d'amor fuystes dotada I lumbre de mi cora~on [noes romance, sino 

pareados, excepto el primer verso y el ultimo, /os cuales quedan sueltos]. 
4?. 4 h. Signatura: a ii, sin reclamos. Letra g6tica, dos cols. Foliaci6n ms., 

seguramente del siglo XVI: 49-52. Los grabados estin tenuemente coloreados a 
mano desde antiguo en algunas zonas (es probable que el color haya virado). Be
lla encuadernaci6n inglesa de mediados de! siglo XIX en tafilete verde con greca 
en los pianos, cantos dorados y tejuelo: COPLAS I DE GUARDA. 

Este pliego suelto plantea varios problemas, sabre todo en cuanto a su fi
liaci6n tipogrifica y a la procedencia de! ejemplar. Pedro M. Citedra20 lo adscri
be a Medina de! Campo, Pierres Tovans, c. 1530-1535, pero, por sus caracteristi
cas tipogrificas y grabados, tambien podria haberlo imprimido Pierre Hardouyn 
en Zaragoza, entre 1538 y 153621 , sin que tengamos datos, por ahora, para asig-

1' Vid. Antonio Gallego, Historia de/ grabado en Espafla (Madrid, Citedra, [1979)), pp. 79-80, y Ama
deu J. Soberanas, «lntroductiones latinae nebrissenses: una edici6 desconeguda del 1516 (Valencia, 

joan)ofrC)n, en El libro antiguo espaflol, I, ed. de Maria Luisa L6pez-Vidriero y Pedro M. Citedra 
(Universidad de Salamanca-Biblioteca Nacional de Madrid-Sociedad Espafi.ola de Historia del Li
bro. 1988. pp. 397-401), pp. 399-400. 

1 ' Yid. los cat:ilogos de las exposiciones Tesoros de Espafla (Madrid, Bihlioteca Nacional, 1986), n'.' 
58, pp. 131-132, y Tresors de la Biblioteca Nacional (Madrid, Biblioteca Nadonal, 1988), n'! 33, 
pp. 69, 71, 72 y 74. 

20 N? 4 de sus adiciones a la nueva ed. de La imprenta en Medina de/ Campo, de Crist6bal Perez Pas
tor, Salamanca, Junta de Castilla y Le6n, 1992. 

21 En el ejemplar Unicode la Comedia Vidriana de Jaime de Huete (hoy en la BNM, R-5009), que tam
bien procede del famoso volumen facticio aparecido en Landres en 1821, figuran, abajo y en los 
extremos -igual queen nuestro pliego-, los grabados del pastor y la mujer. Este impreso carece 
de datos tipogrificos, pero Palau (n':' 110062) recoge la opini6n de Juan Manuel Sinchez, que lo 
supone de Zaragoza, Pedro Hardouyn, 1528. La portada de la obrita de Huete se reproduce en - • 
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narlo con seguridad a una u otra imprenta. 
Para determinar la procedencia de! ejemplar es muy valiosa la informacion 

aportada por Arthur L.-F. Askins en el Estudio que acompaiia a los facsimiles de 
los pliegos de la British Library22 . El nuestro es el mismo ejemplar que se descri
be en el n? 818 de! DPS a traves de! Ensayo23 de Gallardo (n? •4516), como per
teneciente a D. Francisco de Uhagon, Marques de Laurencin24 (1858-1927), y 
luego en paradero desconocido. Para reconstruir la historia de! ejemplar, hoy 
sin los ex libris que debi6 ir ostentando sucesivamente en la contratapa, tenemos 
que remontarnos a 1821. 

Seglln Askins, en dicho afto apareci6 en Landres un volumen facticio 
-importado de Espana poco antes- formado por 59 pliegos, 53 de ellos poeti
cos -algunos, comprados por don Hernando Colon (1489-1539), el gran biblio
filo hijo de! Descubridor, y a quien debemos la Biblioteca Colombina-, de los 
que el n? 47 era el nuestro25 . El tomo, subastado por Sotheby, lo obtuvo Thomas 
Thorpe (The Elder) y paso despues a Richard Heber, segiin Gallardo el mas gran
de bibliofilo de todos los tiempos, despues de don Hernando Colon26 . El volu
men se vendio en la sexta subasta de la biblioteca de Heber, en 1835, y fue des
glosado poco despues: los pliegos recibieron entonces la fina encuadernacion 
que a-Un conservan. El n? 47, tras pertenecer por poco tiempo a M. van Ber
ghem (1836) y luego a Thomas Thorpe, paso a Robert Samuel Turner", cuya bi
blioteca fue subastada en 1888. En la segunda parte de la subasta, late n? 1234, 
se ofrecian conjuntamente el n? 786 de! DPS -que habia pertcnecido a don 
Hernando Colon- y nuestro pliego; no encuadernados juntas, como por error 
dice Askins, pues la encuadernaci6n de nuestro ejemplar es, con toda seguridad, 
la que lo visti6 al desglosarse el volutnen facticio, identica a la de sus con1pa-

_,.lap. [192] del tomo XXXI de Summa Artis, El grabado en Espafla, por). Carrete, F. Checa y V. 
Bozal (Madrid, Espasa-Calpe, 1987), dando por seguros dichos datos tipogr3.ficos y cometiendo 
dos errores: Viridiana por Vidriana y Pablo por Pierre o Pedro. 

22 Pliegos poeticos espanoles de la British Library, Landres (impresos antes de 1601), 3 vols. (Madrid, 

«)oyas Bibliogrftficas», 1989), I, p. 22 y las extensas notas 16 y 18; antes hahia tratado la cucsti6n 
-con menos detenimiento- Antonio Rodriguez-Mofiino en su Diccionario bibliogr<ifico de pliegos 
sueltos poeticos (Siglo XVI) (Madrid, Castalia, 1970; en adelante citado DPS), pp. 55-56. 

23 Abreviamos asi el Ensayo de una biblioteca espaflola de libros raros y curiosos, 4 vols., de Bartolome 
Jose Gallardo, Madrid, Manuel Rivadeneyra, 1863-1889; de aqui pasa la referencia a la BLH, VIII, 

5645. 
24 Vid. DPS, p. 70. 
25 Sin embargo, en el 3.ngulo inferior derecho de la portada figura un 46 a 13.piz, y esa diferencia se 

observa tambiCn en los que setialamos en la nota 28. La foliaci6n ms. antigua indica que no era la 
primera vez que nuestro pliego habia sido encuadernado con otros, y es posible que en el volu
men facticio del siglo XVI en que figur6 le precediera el n'.' 11 del DPS, cuyas hojas estan numera
das 45-48: este perteneci6 a don Hernando Col6n y en 1962 era del Marques de Morhecq, pero 
nuestra carta al actual Marques solicitando cortesmente fotocopias para comparar la forma de los 
nfuneros no mereci6 respuesta del arist6crata. 

" Vid. DPS, pp. 55-56. 
27 Vid. id., p. 80 y n. 154 al pie. 
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·er:a:op1a0 nucuamerc bccba~ 
~c !611arda 111c las \'acas. tC011 otr .la oe tz'o tic11ca 
06 ltliClltCS p Otr.l OC ~lrqUlllJ. 

t[~uarde rnc las \?acaG 
carillo y bcfarre 
bcfameruami 
q11e yo te las Guardare. 

1[9cnacag11ardar 1ne bas 
las vacas t>c rn i ocbef a 
t>ar tcyo fino tc pefa 
t\oe o trcs brloo o rnas 
\'cnaca pafloi \?eras 
equcl f-llfo t>el a1noi 

corno no l)c~a pafloi 
que la tnucrte 110 le be. 

t[Gi befla pena 1ne facas 
cnquccfloy poiqrncqcr~s 
en las 1011 f l'rrdcs ribcra'1 
ra opafcc11tarc ttJ ·pa(aS 
fi 111i gran co1111cto opl~cas 
r ·cl1nJlquc pol npadcfco 
oefdc aqui tc rne oftrcfco 
quc fic11Jp:e tc fcruirc. 

I. , , 

. """ 
1'ri11,cr.1 pl;an2 dcl n .. -t . ct>n orl.:a ~· Lro j:r.11».d i ros xil<,grlno..,~. Sc rr.a1:a t.lcl Unft"U c:jctttf>l:.r t. .. ,,,-,°'-~•Uc• 

tic Ull f>llCS" >Ucho g(Jtlco <!UC h3 pc:ncnccido ~ mU)' lhJ.\10 blbU(JfilOS. 
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Jieros que hoy se conservan en la BNM, si bien estos llevan el super libros de Jos 
Salva en !as tapas anterior y posterior, amen de! ex libris de Heredia pegado en Ja 
contratapa anterior28 . 

Don Juan Perez de Guzman y Boza, Duque de T'Serclaes de Tilly29 (1852-
1934), compro pliegos en Ja subasta de Turner, pero debio de ser el Marques de 
Laurencfn eJ que adquiri6 el mencionado Jote II 1234, con los dos pliegos de que 
se dio cuenta inmediatamente en !as •Ultimas adiciones» al Ensayo de Gallardo 
(IV, 1889), nums. •4515 y '4516. Laurencin se los venderia -sin duda, antes de 
192730- a T'Serclaes, yen 1939 el n? 786 pas6 al Marques de Morbecq y eJ 818 
a otro heredero de! Duque, uno de cuyos descendientes Jo vendio a un librero 
madrileiio, quien se lo cedio en 1991 (por una elevada cantidad) a su actual pro
pietario. Estamos convencidos de que las cosas ocurrieron asi, de modo que tie
ne raz6n Askins al sostener que solo ha habido un ejemplar de cada pliego: uni
camente faltaria ya encontrar el anunciado par el librero madrilefi.o Mariano Mu
rillo en 1880 -jpor 180 pts.!-, segun informa Palau (n? 61546), y que solo 
Dias sabe si corresponderia a la misma edici6n. 

El pliego contiene cuatro composiciones, de las que las dos primeras son 
glosas de una celebre cancioncilla lfrica que Margit Frenk31 incluye en el aparta
do de •Juegos de amor». He aqui Jos respectivos incipits: 

- Ven aca, guardame has I /as vacas de mi dehesa (22 estrofas, especie de 
octavas de estructura abbaaccd, el Ultimo verso siempre con la asonancia e, para 
rimar con Ja copla base). 

- Juriami {j eres tan be/la I que me quitas mi/ enojos (reordenaci6n de siete 
de las 22 estrofas anteriores, con variantes; el texto coincide con el del n~' 888 del 
DPS, y hay otras versiones tambien abreviadas en los nlims. 483, 534 y 1041). 

28 Bernos visto los ejemplares R-3642, R-3643, R-3651, R-3652, R-3659, R-.3662, R-.3664, R-.36fr5, 
R-3666, R-3667, R-3669. R-8193 y R-8614. 

29 Vid. DPS, pp. 72, 74-75 y 79-80, asi como otra obra de! mismo Rodriguez-Moflino: Los pliegos 
pCJeticos de la colecci6n de/ Marques de Morbecq (sig/o XVI) (Madrid, Estudios Bihliogr:ifico~, 
1962), pp. 18-40. El Duque de T'Serclaes, cuyo retrato figura en la Enciclopedia Espasa (IV, p. 
247), fue tan exquisito bibli6filo como su hermano gemelo el Marques de Jerez de los Caballeros, 
cuya impresionante biblioteca fue comprada por Archer M. Huntington en 1902 y hoy se conser
va en la Hispanic Society de Nueva York: vid. Manuel Sinchez Mariana, Bibli6filos espafl.o/es. Des
de sus orlgenes hasta los a/bores de/ siglo XX (Madrid, Biblioteca Nacional-l>llero & Ramos,\ 199.31), 
pp. 87-88. Los pliegos de T'Serclaes que contenian romances yen la actualidad se hallan en para
dero desconocido habian sido fotografiados para Menendez Pidal y los ha podido rcconstruir Die
go Catalin: vid. «Los pliegos sueltos ''perdidos'' de! Duque de T'Serclaes», en Homenaje a Alvaro 
Ga/mes de Fuentes, III (Madrid, Gredos-Universidad de Oviedo, 1987), pp. 361-576, con algunos 
facsimiles. 

30 Puesto que nose incluye en el Catillogo de una colecci6n de cien obras raras procedentes de la Biblio
teca de/ Excmo. Sr. Marques de Laurencfn, de Pedro Vindel [hijo), Madrid, 1927 (tirada de 127 
ejemplares numerados). 

31 Vid. su Corpus de la antigua lirica popular hispilnica (sig/os XV al XVI!) (Madrid, Castalia, \ l 987)), 
n? 1683A, pp. 819-820. Aparte de los que citamos, tienen relaci6n con nuestro pliego los nllms. 
813, 900, 927. 939 y 1108 de! DPS. 
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- Do tienes /as mientes, I pastor tan penado ( el texto coincide basicamente 
con el de! n? 534, yen el 888 se incluyen !as seis primeras de !as trece estrofas). 

- Pues d'amor fuystes dotada, I lumbre de mi cora>on (segun ya hemos di
cho, noes romance, y cierra pliego, coma aqui, en los nums. 339 y 340 de! DPS; 
este ultimo, hoy en la BNM, R-3664, fue compaiiero de! nuestro en el famoso 
volumen facticio subastado en Landres en 1821). 

5) DIAZ DE LUCO, JUAN BERNARDO, OBISPO: Practica criminalis cano
nica. Lugduni, sine typographo, 1549. 

PRACT. DIAZ. I [El resto de laportada, dentro de una or/a xilogrlifica de una 
pieza, con esfinges y motivos vegetates:] PRACTICA I CRIMINALIS CA- I nonica, 
omnia prope- I modum quae a clero co I mitti possum flagitia, I vna cum poenis 
eorum- Idem miro ordine ac iu- I dicio singulari comple- I ctens. I 10. BERNAR
DINO I DIAZ HISPANO I AVTORE. I LVGDVNI I lfi/ete] IM. D.XLIX. 

16?. 8 h.-31 \f.· Errores de numeracion: 228 = 238, 229 = 239, 111 = 311. 
Signaturas: *8A-T v4 , con reclamos. Errores en !as signaturas: k 3=K 3, en 
blanco los lugares correspondientes a C 5, E 5, M 5, N 5, P 3 y S 5. Letra cursiva y 
redonda. Dos capitales grabadas. Titulillos. 

PJ.:-ACT•DIA~ 

PRACTiC~· 
C-1\.IM.l<N'A LI s CA
nonica·, omnia prope. 
modum quz it dcro co 
mitti pofsunt fl'agitia, 
vna cum pa:niseorum, 
dcn1 miro ordine· ac iu
dicio lingul~ri compk-

ftens •.. 

JO, BWRNARDlNO 
11IA2.: JllifANO 

AV'l'oXa, 

. 'L V G D;<-v N J· 
·---·-- -+-· -

M. D.X.i I J:, 

Portada dd n." 5. 
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Ejemplar adquirido en Paris en 1991. Palau 72585, y otras eds. en 72600-
72619. El CCBEXV/ no localiza ningiin ejemplar de esta ed. en Espana, pero en 
la BLH (IX, sub 3274) se indica que hay uno en la Colombina. 

La obra corresponde a la especialidad de! au tor, que era canonista. Fue 
Consejero de Indias, asisti6 a algunas sesiones de! Concilio de Trento y muri6 en 
1556 en su sede episcopal de Calahorra. Alexo Vanegas le dedic6 la Primera par
te de /as diferencias de libros que hay en e/ universo (Toledo,Juan de Ayala, 1540), 
yen la portada de dicha obra figura su escudo. Tomas Marin Martinez ha estudia
do la biblioteca de nuestro au tor y sus escritos asceticos pastorales32 • Su obra 
Contemplaciones de/ idiota (Amberes, Juan Steelsio, s. a.), que posey6 Salva (n? 
3875), fue prohibida en el fndice de 1559. 

6) GUEVARA, ANTONIO DE (0. F. M.), OBISPO: Oratorio de religiosos y 
ejercicio de virtuosos. Valladolid, Juan de Villaquiran, 23 de junio de 1546. 

[Deniro de una magnijica or/a xilogrfljica de cuatro piezas, la superior con el 
escudo imperial f/anqueado par dos escudos episcopales identicos, portada en rojo y 
negro:] t[ Oratorio de religiosos y I exercicio de virtuosos: compuesto por el 
Illustre seiior do I Antonio d' Gueuara de buena memoria/obispo d' modofie I 
do/predicador choronista/y de! consejo de! Emperador y I rey nuestro seiior. I 
[ ... ] I tI: Con preuilegio imperial. I Nueuamente concedido a Sebastian 
martinez/a doze dias I de! mes d' julio d' mil y quinientos y quarenta y cinco 
aiios. I M.D.y.xlvj. 

[Colof6n:] t[ Aqui se acaba el libro llamado Oratorio de religiosos y exerci
cio de virtuosos I [ ... ] Fue impressa en la I muy noble villa de valladolid: por in
dustria de! honrrado va I ronJuan de villaquiran/impressor de lihros: a veynte I y 
tres dias de junio. Ano de mi! y quinientos I y quarenta y seys. 

Fol. 8 h.-cx f. Errores de foliaci6n: xilj = xiij, xxxiiij = xxxiij, lxxiij = lxxij, 
lxxvi = lxxvij. Signaturas: A 8a-n8o6 , sin reclamos. Error de signatura: r iiij =a 
iiij. Letra g6tica, dos cols. a partir de! final de! pr6logo. Capitales grabadas. Titu
lillos. Algunos subrayados, notas y ensayos de pluma antiguos. La mancha de la 
portada esta un poco descentrada, por lo que, al ser reencuadernado el ejemplar 
en el siglo XIX, la guillotina recort6 algunos milimetros de la orla por la derecha 
y por abajo. En el espacio en blanco en forma de escudo de la parte inferior de la 
orla, hay cinco llagas dibujadas con tinta, seiial de que el ejemplar procede de un 
convento franciscano. 

Adquirido a una libreria lisboeta en 1993. Palau 110338, y Vindel reprodu
ce la portada en su Manual", n? 1226. En el CCBEXVI figura con dos nums.: 

32 Respectivamente, en los articulos «La biblioteca del obispo Juan Bernal Diaz de Luco», en Hispania 
Sacra, V (1952), pp. 263-326, y VII (1954), pp. 47-84, y «El obispo)uan Bernal Diaz de Luco y sus 
escritos ascCticos pastorales», en Corrientes espirituales en la Espafla de/ siglo XVI; Trabajos del II 

Congreso de Espiritualidad (Barcelona, etc., Juan Flors, 1963), pp. 451-508. 
33 Citamos asi abreviadamente el Manual grQ/ico-descriptivo del bibli6filo hispano-americano (1475-

1850), de F. Vindel, 12 vols., Madrid, Imprenta G6ngora, 1930-1934. 
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G-1874 (Biblioteca Lazaro Galdeano) y G-1876 (BNM, R-16148, con los mismos 
pasajes tachados que nuestro ejemplar). En BLH(XI, 3085) se censan siete ejem
plares. 

Fray Antonio de Guevara naci6 hacia 1480 y lleg6 a ser predicador oficial 
y cronista de Carlos V, pero luego parece que cay6 en desgracia. Nombrado 
obispo de Mondofiedo en 1536, muri6 alli en 1545. Fue el escritor mas leido de! 
siglo XVI, sobre todo gracias a sus Epistolasfamiliares, Re/ox de principes y Libra 
de Marco Aurelio y Menosprecio de carte y alabanza de aldea. 

Nuestra obra, como el Libra llamado monte Calvario y su segunda parte Las 
siete palabras (vid. nuestro n? siguiente), no habia atraido la atenci6n de la criti
ca hasta que el franciscano P. Fidele de Ros se decidi6 a leer lay public6 su demo
ledora critica34, base del estudio de Francisco Mftrquez Villanueva35, quien resu
me: «estas obras religiosas vencen, incluso, alas otras en materia de falsificacio
nes, plagios y erudici6n ap6crifa»36 . Sin embargo, le encuentra valores estilisti
cos y considera que, aunque Guevara era antierasmista y no suscribe la afirma
ci6n monachatus non est pietas, el Oratorio «constituye una especie de informe o 
minucioso libro blanco acerca de los vicios y peligros de! claustro,,37 ; subraya 
ademas su parentesco con la picaresca, de la que cree se puede considerar a Gue
vara como padre espiritual38 . 

Sea como fuere, lo cierto es que la obra fue expurgada por la Inquisici6n, y 
nuestro ejemplar, como el de la BNM, prcscnta sendos pasajes concienzudamen
te tachados a pluma en los f. xij r? y xlviij r?. 

7) GUEVARA, ANTONIO DE (0. F. M.), OBISPO: La segunda parte de/ Ii
bro l/amado Monte Calvario. Envers, en casa de Martin Nucio, [/C. 1550?]. 

La segunda par I TE DEL LIBRO LLAMADO MON I te Caluario. Compuesto 
por el reuerendissimo I sefior Don Antonio de Gueuara de buena me- I maria, 
obispo q fue de Modofiedo, predicador, I y chronista, y del consejo de su Mages
tad. 11[ TRATA EL AVTOR EN ESTE / libro de las siete palabras, que nuestro re
dentor I Iesu Christo dixo en el arbol de la cruz. I [ ... ] / [Marca de/ impresor39] I 
11' Fue impresso en la villa de Enuers en casa I de Martin Nucio. I Con preuilegio 
Imperial. 

8?. 8 h.-331 f.-5 h., con la marca del impresor repetida al final. Errores de 

34 «Guevara, auteur ascetique», en Etudes franciscaines ( 1938), y luego en Archivo lbero-Americano, 
VI (1946), pp. 338-404. 

35 «Fray Antonio de Guevara o la ascetica novelada», en su libro Espiritualidad y literatura en et siglo 
XV/(Madrid, Alfaguara, p968]), pp. 15-66. 

38 fd., p. 18. 
37 fd., p. 36. 
38 fd., p. 37. 
39 N'? 47 de las reproducidas por J. Peeters-Fontainas en su Bibliographie des impressions espagnoles 

des Pays-Bas [1520-1799}, Louvain-Anvers, 1933. Es mas completa la obra de! mismo autor Biblio
graphie des impressions espagnoles des Pays-Bas Meridionaux, 2 vols., Nkuwkoop, B. de Graaf. 

1965. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1995, #37.



282 

foliaci6n: el 8 sinnumerar, 61 =62, 251=151. Signaturas: ()8a-z8A-T8, conre
clamos. Errores en las signaturas: a v =a 5, g 4 = h 4. Letra romana y cursiva. Ca
pitales grabadas. Titulillos. Ex libris ms. antiguo en la portada, y otros tachados 
al v? de la iiltima hoja, mas otro posterior en los f. 251=151, 153 v? y 216 v'.'. 
Sello en seco de un convento de capuchinos catalan en la portada, f. 100 y f. 
202. Portada y primeras y iiltimas hojas defectuosas. 

Ejemplar comprado a una libreria barcelonesa en 1989. Palau 110368, re
mitiendo al de la BNM, pero este (R-9178, iinico registrado por el CCBEXV/, 
G-1849), si bien presenta la misma colaci6n, es edici6n distinta: lleva la fecha, 
1550, de la que carece el nuestro, noes igual la marca del impresor y presenta 
multiples diferencias tipograficas (distintas capitales grabadas, USO de la barra I 
en lugar de la coma, etc.). Peeters-Fontainas incluye el ejemplar de la BNM en su 
n? 574 junta con otros cuatro: no sabemos si alguno de ellos seri idt=ntico al 
nuestro o si, por el contrario, este es un ejemplar Unico no registrado por los bi
bli6grafos. En todo caso, no creemos que corresponda al n? 685 de Peeters
Fontainas, que el fecha (?1570) . 

. La 1~~a1&lf J}f~t 
TE DEL LIBRO LLAMAOO MON ·. 

l tcCaluario. Compucflo_por-cl. rcucrcqdJffim_d.· · . · ~' 
fci.or Don Antonio de Gucuaradcbucna me.:. 
tnJria,ol.nfpo q fucdcMOdoii.cdo, prediCador• '~>~ · -
P 1hronina,pd<lconfc\Odcfu M•gdhd, ·. 
"TRATA EL AVTOR ENESTE 
l1lro dda.s ficrepalabras, quc nucftro rcdcntor 
Jcfu Chrino d1xo cnel arbol dcla cr~J· 
lfOECLARA EL AVTOR a'Nll.$- .· 
re \ibro n1uchasprophcd'S, CXF!OncgrldUfiglt '.- ., 
ras, alcgamuchasauroridadcsdcl:ifa.$~'dacfcri .; 
t1ra-fponc mvp ~~uo~ascontcmpla(t~ne_s. -. / 

l'IETA~ .. 

·:• 

, .. 

'" ~UJ.£./\1' 
~~;imprirro <n1a vnt1'1t Eiiuc.'; cnsil~ 

· ' . . de M1ifiilNlki<i;' .. ' · " ·~' 
Con prcuilc~<l Imperial. 

Porca<la de! n." "7, con la n1arc.::1 <le J\lartin :\ludo. 
• 

-. j 

' ·\~. 
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Cada una de !as siete palabras lleva un argumento de don Pero Velez de 
Guevara. La septima no la pudo acabar el autor •porque quando esta componia 
fue nuestro sefior seruido de lleualle desta vida» (f. 321 v?). Marquez Villanueva 
sefiala su «tratamiento medio chocarrero de la Pasi6n» y opina que lo que le inte
resa a Guevara •son !as grandes posibilidades de la noveta de la vida de Cristo. 
Una novela, en su caso, barata y antiheroica, algo al modo tarnbien de la picares
ca,,•0. Marquez esta convencido de que Guevara pretende llegar al gran piiblico y 
para ello utiliza todos los recursos a su alcance, principalmente la plasticidad y 
el humor, y subraya la dependencia de Montaigne respecto de Guevara, cuyas 
obras estan sembradas de elementos novelisticos y ensayisticos. Afiadire que la 
Inquisici6n mand6 borrar una frase de nuestra obra, precisamente de la misma 
ed., al f. 97 v?: «M~o era Ysmael, que no auia aun tres atios que era nacidon (no 
esta tachada en nuestro ejemplar). 

Como cs sabido, Martin Nucio fue uno de los impresores antuerpienses del 
siglo XVI que dieron a luz mas libros espafioles, entre ellos el celebre y rarisimo 
Cancionero de romances, en dos eds., s. a. [il547?] y 1550. 

8) JOSEFO, FLAVlO: Opera (Antiquitates Iudaicae. De antiquitate Iudeorum 
contra Appionem. De be/lo Iudaico). (Omnia latine), traducci6n de Rufino Aqui
leiense. Venetiis, Andreas Torresanus de Asola, 12 de noviembre de 1502 [?]. 

[Tftuto en tetra g6tica, et resto de/ vo/umen en romana:] Josephus de Anti I 
quitatibus ac de I bello Judaico. 

[Fa/ta en et ejemptar et colof6n, pero antes de la hoja de tftu/o hay una manus
crita en tetra de la segunda mitad de/ sig/o XVI (? ):] [ cruz] I Historiographus vir 
Clarissimus I Natione Judaeus et nomine I Josephus I De antiquitatibus I Item I 
De hello Judaico I [cruz] I Venetiis I Sumptibus Andreae Asulani I xii Kai. 
Nouembr. Ann. 1502. 

Fol. 14 h.-CCLX f.-1 h. de registro y otra sin numerar (segurarnente blanca) 
entre el f. CLXXXI y el CLXXXII. Errores de foliaci6n: LVIII = LXI, XCII = XCI, 
XCIII = XCII, XCIIII = XCIII, XCV = XCIIII, XCVI = XCV, XCVII = XCVI, 
CVIII =CL VIII, CLXXXVII = CLXXVII. Signaturas: a8b6A-Y8z6AA-KK8, sin recla
mos. Errores en las signaturas: k = K, k ii= K ii, k iii= K iii, kA iiii = K iiii. Letra ro
mana, excepto en el titulo. Miniisculas por capitales (en algiin caso, hueco) y mu
chas grabadas, algunas a gran tarnafio. Subrayados y notas ms. antiguas. Ex libris 
ms. antiguo en la primera hoja de respeto. En a ii se lee Ex Lib. Congreg., y esta 
cortado el resto, como el angulo inferior derecho de esta hoja (habia un sello de 
caucho) y la siguiente. La hoja de titulo esta completarnente llena de anotaciones 
con letra de! siglo XVI, y al v? de la de registro hay dibujados unos circulos con 
notaci6n musical•. El ejemplar esta miitilo de! f. CCLX, con el colof6n, y de! blan
co que debia ir tras el CLXXXI; !as primeras y !as iiltimas hojas no se encuentran 
en buen estado, y hay un taladro de polilla que atraviesa todo el volumen. 

4 0 Estudio cit., p. 44. 
• SegUn el profesor Marco Smaili, se trata de una Augemusik, tipo de composici6n musical agrada

ble a la vista, cultivada en Francia e Inglaterra a finales del siglo XV y principios del XVI. 
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Titulo de! n. 0 8, y Augemusik al v. 0 de la hoja de registro. 
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Ejemplar adquirido en Paris en 1988. Al cambiar la encuadernacion se reti
raron !as guardas, sendas hojas de pergamino con documentos notariales de c. 
1560, y en el cartonaje aparecieron dos hojas de papel ms. de! siglo XVI. 

Segiin el CCBEXVI, J-494, existe ejemplar de nuestra ed. en la Biblioteca 
Provincial de Navarra, pero cuando intentamos obtener fotocopia de! colof6n, 
D. Lorenzo Otazu nos respondi6: «dicha obra no existe en nuestros fondos bi
bliotecarios•. Tampoco hemos podido conseguir fotocopia del otro ejemplar 
que conocemos, el reseiiado en el NUC (vol. 285, p. 176), por lo que ponemos 
una interrogacion tras la fecha. 

FlavioJosefo, historiador judio nacido enJerusalen el aiio 37 o 38 y muer
to en Roma en el 100, escribio en arameo la Guerrajudaica, que despues tradujo 
al griego, lengua en que compuso !as Antiguedades judaicas. Aunque el titulo de 
nuestro ejemplar solo da cuenta de esas dos obras, contiene tambien el opiisculo 
De antiquitate ludaeorum contra Appionem Grammaticum Alexandrinum (f. 
CLXIX v?-CLXXXI v?). En la h. b6 r? hay una carta de Hieronimus Squarzaficus 
Alexandrinus al impresor Raynaldo de Nouimaio, la cual seguramente aparecio 
por primera vez ensued. veneciana de 1481(/BE3320); la nuestra coincide en 
titulo y foliacion con la de Venecia 1499 (/BE 3322). En elf. CXLVIII Flavia Jo
sefa dedica unas lineas a Jesucristo. 

Como es sabido, el impresor, Andreas Torresanus de Asola, muerto en 
1529, fue suegro de Aldo Manuzio y trabajo asociado con eI durante atl.os. 

9) LEON HEBREO [seudonimo de ABRA VANEL, JUDA]: Dialoghi di amore. 
Vinegia, in casa de' figliuoli di Aldo [Manuzio), 1545. 

DIALOGHI DI AMORE, COMPOST! I PER LEONE MEDICO, DI NA= I 
TIONE HEBREO, ET DI= I POi FATTO CHRI = I STIANO. I [Marca de/ impresor 
Aldo Manuzio) IM. D. XLV. 

[Colof6n:) IN VINEGIA, NELL' ANNO./ MD. XLV. /IN CASA DE' FIGLIVO
LI I DI ALDO. 

8?. 2 h.-261 [ = 241] f.-1 h. blanca con la marca de Aldo al v?. Errores de 
foliacion: en blanco los f. 6 y 14, y la numeracion salta del 134 al 155. Signatu
ras: A-z8 AA-GG8tttt4 , con reclamos solo al final de los cuadernillos. Errores en 
las signaturas: D if!= D ii}, en blanco la correspondiente a F ij. Letra cursiva o al
dina. Miniisculas por capitales. Titulillos. Algunos sobrayados y notas ms. anti
guos. Al v? de la portada lleva pegado un ex libris moderno impreso en el que se 
lee HOLUIGUE. 

Ejemplar comprado a una libreria parisina en 1983. Renooard n? 15, Palau 
420 (3~ ed., identica a la 2~, de 1541). En el CCVEXVI, L-474, iinicamente se da 
cuenta de! ejemplar de la Biblioteca de Catalunya. En la exposicion Tesoros de 
Espana figuro con el n? 69 la ed. veneciana de 1568, en espaiiol. 

Juda o Yehuda Abravanel o Abrabanel, llamado Leon Hebrero, nacio en 
Lisboa c. 1460, hijo de un medico consejero de! rey de Portugal y luego de Fer
nando el Catolico. Tras la expulsion de 1492, la familia se refugio en Napoles. 
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0 I AL 0 G HI DI AM 0 RE, C 0 M P 0 ST I 

PER LEONE MEDICO, DI NA• 
TjONE HEBREO, E1' DI, 

POi FATTO CHRI• 
S1'IANO, 

M, D, XLV, 

IN VINEGIA, NELL' ANNO 
MD. XLV, 

IN CASA DE' FIG LIV 0 LI 
D I A L D O. 

Portada, con la marca de Aldo Manuzio, y colof6n del n. 0 9. 
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En 1535 apareci6 la primera ed. de nuestra obra, en italiano pero con gran canti
dad de hispanismos, lo que puede indicar que su primera redacci6n fue en caste
llano. 

La obra, compuesta por tres diilogos sobre el amor de corte plat6nico, al
canz6 exito y fue traducida a varias lenguas (al castellano por el Inca Garcilaso y 
otros). Se percibe su influjo en multitud de escritores, entre ellos Castiglione y 
Cervantes. 

10) LOPEZ DE AYALA, PEDRO: Cr6nica de/ rey don Pedro [Y de los reyes 
Enrique II y Juan I de Castilla]. Sevilla, en casa de Juan Cromberger, 18 de marzo 
de 1542. 

[Portada, que fa/ta en et ejemplar, en rojo y negro: dentro de una or/a xilogra
fica de cuatro piezas, grabado a gran tamallo que representa un caballero con la es
pada desenvainada sobre un caballo encabritado I Coronica de! rey do Pedro I de 
Castilla nueuamente I impressa y emedada. I M.d.xlij.] 

[ Colof6n, al f. clxxxiiij:] ([ Aqui se acaba la coronica de! rey don Pe = I dro 
primero deste nombre llamado el cruel. Rey de Castilla y de Leon. Fue I impressa 
en la muy noble/ -r muy lea! cibdad de Seuilla en casa d' Jua I croberger. Afio de! 
nascimiento de nuestro sefior Jesu xpo I de mi! T quinientos '< quarenta 'f dos 
afios. A diez I -r ocho dias de! mes de Mar~o de! so= I bredicho aiio.:. I(.:.)(.:.) I 
(.:.) 

Fol. cxciiij f. Error de foliaci6n: cxxxiij = cxxx. Signaturas: a-z8 A 1 O, sin re
clamos. Letra g6tica, dos cols. Capitales grabadas, entre ellas una grande en elf. 
ij, y sendos grabados de los reyes Enrique II y Juan I, respectivamente a los f. cx
vj v? y c:xxxvj r?. Titulillos. Subrayados y notas ms. antiguas_ En la h. de colo
f6n, ex libris ms. de Juan de! Campo, 1746, y al v? comienzo de testamento, 
cuentas y ensayos de pluma y de firmas ( quizi el poseedor era notario ). En el 
margen derecho de! f. ij hay un sello moderno medio borrado que dice EST. 21 
TABL. 5. Ejemplar falto de la portada y con el Ultimo f. montado. 

Comprado a una libreria espaiiola en 1994. Heredia41 3129 (con la portada 
y elf. ij rehechos), Palau 140776, Dominguez Guzmin42 500. En el CCBEXVI, 
P-1175, solo se registran dos ejemplares en Espana, pero Griffin43 (n? 458) censa 
cinco en nuestro pais y diez mas en bibliotecas extranjeras, a pesar de lo cual Sal
vi (vid. sub n? 3002) no lleg6 aver esta ed. Existe una incunable, tambien sevi
llana, de 1495 (/BE 3550). La portada de la ed. de 1549, igualmente de los Crom
berger, se reproduce en lap. 104 de! ya citado vol. XXXI de Summa Artis, pero 
asignindole, por error, la fecha de nuestra ed. 

41 Citamos asi el Catalogue de Ja Bibliotheque de M. Ricardo Heredia, Comte de Benahavis, 4 vols., Pa
ris, Em. Paul, L. Huard et Guillemin, 1891-1894. 

42 Aurora Dominguez Guzmin, El libro sevillano durante la primera mitad de/ sig/o XVI, Sevilla, [Di
putaci6n Provincial], 1975. 

4 3 Clive Griffin, Los Cromberger de Sevilla. La historia de una imprenta de/ sig/o XVI en Sevilla y Meji
co. Madrid, Cultura Hispinica, 1991. 
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Ge15o' q ei rey o()n /Eii1 
r{qU~ finO f~itn auemo; 
(Olila~o're~no el re~ oo· 
'.!Juan fllfijo.y fueafsa~ 
01> rei enla'ciboao 61011 
cro Wo111ingo oela cal; 

. , · . ~aoae101aque fupao2e 
==-..:c --.;;.-~· fino:quefue lunee a.q:ir 

Grabados que representan a los reyes Enrique II y Juan I, y colof6n del n. 0 10, con un ex libris ms. 
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El grabado, espectacular, se utilizo en la portada de varios libros de caballe
rias, entre ellos el Amadis de 1575 que poseyo Salva (1510=Heredia 2454), el 
Don F/orisel de Niqueaque tambien tuvo Salva (1517) y el Don Cirongilio de Tracia 
(Sevilla, Jacome Cromberger, 1545) que conserva la BNM (R-3884) y figuro en !as 
exposiciones Tesoros de Espana (n? 78, p. 154 de! Catilogo) y Tresors de la Biblio
teca Nacional (n? 40, pp. 84-85 de! Catilogo). Tambien se aprovecho el grabado 
en la Cr6nica de Alfonso Onceno (Valladolid, Sebastian Martinez, 1551)44 . 

Como es sabido, el Canciller don Pero Lopez de Ayala fue una de !as princi
pales figuras de la literatura espaiiola de! siglo XIV, tanto en prosa como en ver
so. Nacio en Vitoria en 1332 y murio en Calahorra en 1407. Aparte de !as croni
cas aqui reunidas, de reyes a los que sirvio, estaba escribiendo la de Enrique III 
cuando le sorprendio la muerte. Es autor asimismo de un importante poema de 
clerecia conocido como Rimado de Palacio. Aunque se le ha acusado de ser par
cial contra el rey don Pedro, la critica acepta hoy la veracidad de Ayala, que "re
lata los sucesos con impasible y severa frialdad», segiin Alborg45 . Como indica Si
mon Diaz46 , la Cr6nica fue incluida en el lndice en 1612. 

11) MAILLARD, OLIVIER (0. F. M.): Sermones de adventu. Parisiis, impen
sis Johannes Petit, 10 de enero de 1521. 

.i: Diuini eloquii preconis celeber I rimi fratris Oliuerii Maillardi/or I dinis 
Minorum professoris. Ser= I mones de Aduentu declamati Pa= I risius: in eccle
sia sancti Joharus in I grauia. I [Marca de Jean Petit47 ] / .i: Prostat in edib' Johanis 
petit. 

[Colof6n, al/, cxvi v?:] ~Finis fructuo I sorum sermonii de aduentu [ ... ] / 
proclamati Anno domini .M. cc I cc. xciiij. [ ... ] / Impensis vero Johannis I petit 
parisieii. bibliopole Anno I domini .M.ccccc.xxi. decima Ja I nuar . [sic] 

8?. cxvi f.-6 h., la iiltima blanca. Errores de foliacion: cxiii = xciii, 
lxcv = xcv. Signaturas: a-o8p4q6 , sin reclamos. Letra gotica, dos cols. Tres capita
les grabadas. Titulillos. Algunos subrayados y notas ms. antiguos. Al v? de la iilti
ma hoja, blanca, hay un tosco poema devoto en franc<'s ms. en tetra de epoca. 

Ejemplar adquirido a una libreria barcelonesa en 1992. La ed. forma parte 
de una serie, pero es independiente46 • En la BNM (I-26483) se conserva ejemplar 
de la de 1515, tambien de Jean Petit, con identica disposicion y foliacion. Exis
ten eds. incunables de estos sermones (vid. !BE 3673-3675), predicados, como 
dice el col of on, en 1494. 

•• Salva 2887 =Heredia 3125. 
45 Juan Luis Alborg, Historia de la literatura espaffola, I (Madrid, Gredos, 1970, 2~ ed.), p. 305. 
48 V id. su estudio ula literatura medieval castellana y sus ediciones espaiiolas de 1501 a 1560» (en El 

libro antiguo espaltol, I, cit., pp. 371-396), p. 378. 
47 Una de las 16 variedades recogidas por Konrad Haebler en su folleto Verlegermarken des Jean Pe

tit, Halle (Saale), 1914. 
48 Yid. el Catalogue general des livres imprimes de la Bibliotheque Nationale, 231 vols., Paris, 1967 (re

prod. en offset de la ed. de 1897), ejemplares con las signaturas D. 42609 y Res. D. 42610. 
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Portada, con la marca del impresor, y colof6n del n. 0 11. 
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Oliverius Maiardus (ta! era su nombre latinizado) naci6 en Bretana en 1430 y 
muri6 en Toulouse en 1502. Franciscano, se hizo famoso por sus vehementes ser
mones, predicados en Francia, Flandes, Alemania y Espaiia, en los que hay intere
santes pormenores sobre !as costumbres de la epoca (en uno de ellos arremete 
contra impresores y libreros). En cuanto aJean Petit, es bien conocida su actividad 
como librero e impresor parisino a finales de! siglo XV y principios de! XVI. 

12) MENA, JUAN DE: Copi/aci6n de todas /as obras, partes HI. Toledo, en 
casa de Fernando de Santa Catalina, difunto, 15 de diciembre de 1547 [en porta
da: 1548]. 

[Portada, suplida enfacsimi/, dentro de una or/a xilografica completa de cua
tro piezas; bajo una estampa de Jupiter, en rojo y negro: tI Copilacion d' todas !as 
obras de! I Famosissimo poeta Jua de mena: co I uiene saber Las .ccc. co otras 
.xxiiij. I coplas y su glosa. y la Coronacion I de !as coplas de los siete Pecca I dos 
mortales: con otras cartas I y coplas y canciones suyas. I Agora nueuamente ana
di I das T Imprimidas. I Ano .M.D.y.xlviij.Afios.:.] 

Fol. ciiij f. Errores de foliaci6n: xxxvj = xxxvij, lxiiij = xliiij, cxix = lxxxix, 
en blanco el lugar de! ciij. Signaturas: a-n8 , sin reclamos. Error en !as signaturas: 
l iiij = l iij. Letra g6tica, dos cols. (tres en ciij v? y ciiij r?, cuatro en ciij r? y ciiij 
v?). Algunas capitales grabadas. Titulillos. Dos notas marginales ms. antiguas. 

[Nueva portada, dentro de una or/a xilografica completa de cuatro piezas; ba
jo una estampa de Marte:] 4[ La coronacion compuesta por I el Famoso Poeta 
Juan de Me Ina. Con otras coplas agora I nueuamente afiadidas a la I fin. Hechas 
por el mis Imo Poeta. I [corazoncillo] Impresso. Ano .M.D.xlviij. I [cruz] 

[Colof6n:J 4[ Fue impressa la presenta obra en la im I perial cibdad de Tole
do en casa de Fernando de sancta ea= I talina defunto que dios aya. tI Acabose a 
quinze dias I del mes de Diziembre. Ano de! nacimiento de I nuestro saluador Je
su christo. Del mi! ..: I quinientos "' quarenta y siete I Anos. 

xxvj f. Errores de foliaci6n: en blanco los lugares correspondientes a viij y 
xxiij. Signaturas: A-B8c10, sin reclamos. Nota ms. antigua tras el colof6n. 

Ejemplar falto de la portada y de los f. xxxv, lxxxj, lxxxviij y xcvij de la 
primera parte, suplidos por facsimiles. Parche en elf. de colof6n, con perdida de 
alguna letra. Adquirido a una libreria madrilena en 1994. Perez Pastor49 228, En
sayo 3009, Palau 162698, CCBEXVI, M-1379 (localiza dos ejemplares, que Si
m6n Diaz50 aumenta a doce), Vega" 268, y vid. Salva sub 792 y Manual de Vin
del 1687. 

El cordobes Juan de Mena (1411-1456) fue uno de los tres grandes poetas 
castellanos de! siglo XV y estuvo muy vinculado al rey Juan II, que lo nombr6 su 

49 Crist6bal Perez Pastor, La imprenta en Toledo ... , Madrid, Manuel Tello, 1887. 
so Articulo cit., p. 392. 
51 Jesusa Vega Gonz:ilez, La imprenta en Toledo. Estampas del Renacimiento (15()()../550), Toledo, Di

putaci6n, 1983. 
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Segunda portada, con be Ila or la renacentista, del n? 12. 
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secretario de cartas latinas52 • Consiguio postumamente gran exito editorial: Si
mon Diaz53 cuenta diez eds. incunables de sus obras y 27 del siglo XVI (vid. /BE 
3914-3919 y DPS 354-356). 

La primera parte de nuestra ed., que termina con algunos poemas meno
res, comprende su obra fundamental, El laberinto de Fortuna o Las trescientas 
-en la que se notan influencias de Dante, Lucano y Virgilio-, con la glosa de 
Fernan Niiiiez de Toledo. La segunda parte contiene La coronaci6n de/ Marques 
de Santillana (al que Mena imagina que ve coronar en el Parnaso), comentada en 
prosa cop la a copla, mas las Cop/as sobre un macho que compr6 de un fraile (bur
lescas) y el Tratado de vicios y virtudes, glosado y acabado por Fray Jeronimo de 
Olivares. 

l['ue tmpieOalap:trmtcobza.mlilttJ 
pei:taldbdad oe Xotedoencaf9 oe'erngn~~tit$nrnttia

taUna oeftmtoqueofoe afa.~(ea ttufu;eofae 
oclmes oe 1Di;temb:e.~iiooet n'1dniftntQ oc · · 

nneltro t111uado2 J,ef u c~2ifto.11>cl ma z · 
quinientos :,qt•m·enta? ftete 

mios~ 
Colof6n del n? 12. 

13) OVIDIO NASON, PUBLIO: Metamorphoseon. Lugduni, Sebastian Gry
phe, 1534. 

PVB. I [corazoncillo] OVIDII [corazoncillo] I NASONIS META I MORPHO
SEON, HOC I est, Transformationum, I libri XV. I [corazoncillo] I Cum /ndice Fa
bularum /ocupletissimo. I [Marca de/ impresor; a los /ados, en vertical: VlRTVTE 
DYCE, COMITE FORTUNA] I APVD SEB. GRYPHIUM I LVGDUNI, I 1534. 

8?. 18 h.-423 p. Errores de numeracion: 37=73, 55=75, 212= 122, 
238 = 278, 498 = 408. Signaturas: a-z8A-E8F6 , con reclamos. Errores en las sig
naturas: faltan las correspondientes a b y b 3. Capitales grabadas. Titulillos. 
Subrayados y notas ms. antiguas. 

Ejemplar adquirido en Paris en 1987. No conocemos ninguno mas de esta 
ed., aunque side otras del mismo impresor, que produjo cantidad de ediciones. 
Las hay incunables de esta obra, resumen de la mitologia grecolatina: vid. /BE 
4246-4251 (y 4229-4231 en sus Opera). El celebre poeta latino Ovidio nacio el 
aiio 43 a.C. y murio en el destierro el 17 d.C. 04 

52 Sabre Mena y su obra, vid. Alborg, op. cit., I, pp. 355-366. 
53 Art. cit., p. 383. 
5 -4 Vid. Bieler, pp. 243-253, y Kenney-Clausen, pp. 464-504 (475-487 especificamente sabre las Me

tamorfosis). 
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Portada del n? 13, con la marca del impresor S. Gryphe. 

14) PANEGYRIC! LATINI. Basileae, Johannes Frobenius, diciembre de 
1520. 

[Portada dibujada en 1516 por Hans Holbein e/ Joven55 y reutilizada aqul: en 
la parte superior, ocho putti; en la inferior, Mutius y Porsena ante Romay asesinato 
en la tienda; se prolonga en or/a por los otros dos lados, con /as iniciales HH en el iz
quierdo, y en e/ interior dice:) IOANNES FROBENIVS I STVDIOSIS. I QVANDO
QVIDEM nobis ani I mus est, antiquis autoribus excu- I dendis rem iuuare 
literaria, damus I niic uobis Panegyricos ... 

115 Vid. Michele HCbert, Inventaire des gravures des Ecoles du Nord, 2 vols. (Paris, BibliothCque natio
nale, 1982), I, p. 320, n. 0 1299; el mismo grabado se utiliza como portada en una obra de Tomas 
Moro, tambii::n impresa en 1520, reproducida en Art of printed book 1455-1955 ... (New York, The 
Pierpont Morgan Library, 1973), n. 0 37. Las iniciales tambiCn pueden corresponder al grabador, 
Hans Herbster: vid. «The Title-Borders of Hans Holbein~, de A. F. Johnson (en Gutenberg Jahr
buch, 1937, pp. 115-120), p. 115. 
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(Colof6n, al pie de la ultima h., r.0
:) BASILEAE PER JO. FROB. MEN. XBRI. I 

AN. M. D. XX [Al v.°, la marca de Frobenius.) 
L 4?. 2 h.-568 ( = 570) p.-1 h. Errores de paginaci6n: 45-48 repetidos, 

4 = 47, 05 = 50, 86 = 84, 93-94 omitidos, 811=118, 2 0 = 120, 164 = 194, 
109=209, 291=231, 144=244, Z76=276, 3Z6=326, 376=377, 837=379, 
460 = 406, 470 = 488, 463 = 489, 446 = 546, 54Z = 548, 166 = 566. Signaturas: 
a2b-z4A-Z4Aa-zz4AA-BB4cc6 , con reclamos. Errores en las signaturas: H 3 en 
blanco, kk = Kk. Orlas, seguramente de Holbein, en a2 y b; filetes y capitales gra
badas. Letra romana. Titulillos. Algunos subrayados y notas ms. antiguos. 

Ejemplar comprado a una libreria francesa en 1987. El CCBEXVI, P-359, 
solo registra el de la Biblioteca Universitaria de Salamanca. 

Se trata de la colecci6n de Panegyrici /atini o veteres56 , de la que hay eds. in
cunables (vid. /BE 4285), adicionada con varios panegiricos de 1486 a 1519, en
tre ellos uno de Erasmo de Rotterdam (a Felipe el Hermoso), y algim otro opiis
culo del mismo, que residi6 durante varios aftos -hasta su muerte en 1536- en 
casa del impresor Johann Froben". Verdaderamente, pocas veces habri nacido 
un libro como fruto de la colaboraci6n de tres figuras tan de primer orden: el hu
manista Erasmo (nacido en Rotterdam en 1468 6 1469), el pintor e ilustrador 
Holbein (1497-1543) y el impresor Froben o Frobenius. 

Este naci6 en 1460 y empez6 a imprimir en 1494, en Basilea, importante 
ciudad estrategicamente situada, y produjo unas 300 obras hasta su muerte en 
1527. Su retrato fue realizado por Holbein, como las ilustraciones de muchos de 
sus libros. Los dibujos de Holbein para la ilustraci6n de libros corresponden al 
periodo de Basilea (1516-1526), y se le debe tambien, como es sabido, un cele
bre retrato de Erasmo visto de perfil que se conserva en el Museo de Louvre. 

El editor literario o responsable del texto es Beatus Bildius o Rhenanus, 
humanista alemin nacido en 1485 y muerto en 1547 en Estrasburgo. 

Detallamos seguidamente el contenido del volumen, indicado sumaria-
mente al v? de la portada: 

- Beatus Rhenanus: Epistola (a 2). 
- Plinio Cecilio Segundo [Plinio elJoven): Panegyricus Troiano (pp. 1-91). 
- Paneg. Maximiano et Constantino (92-106). 
- Latinio Pacato Drepanio: Paneg. Theodosia (107-153). 
- Paneg. Constantino Constantiifilio (153-172). 
- [Claudio) Mamertino: Paneg. Juliano (173-200). 

j - Nazario: Paneg. Constantino (201-233). 
- Paneg. Constantino Heduorum nomine (234-247). 
- Paneg. Constantino filio Constantii (248-267). 
- Paneg. Maximiano (268-284). 
- Eumenio [Augustudunense ode Autun): Oralia pro scholis Cliuiensibus 

55 Vid. Kenney-Clausen, pp. 817-818. 
57 Yid. Eileen Bloch, •Erasmus and the Froben Press: the making of an editor•, The Library Quarterly, 

41 (1965), pp. 109·120. 
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Portada del n. 0 14, sobre dibujo de Hans Holbein eljoven, cuyas iniciales pueden verse a la izquierda. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1995, #37.



297 

instaurandis (285-300). 
- [Claudio) Mamertino: Paneg. Maximiano Dioclecianoque (301-313). 
- id.: Genethliacus Maximiano (314-329). 
- Ausonio Burdigalense58 : Paneg. Gratiano (330-352). 
- Hermolao Barbaro: Paneg. Fridericho et Maximiliano59 (352-370). 
- Erasmo de Rotterdam: Paneg. Philippo Burgundiorum principi ex Hispa-

niis redeunt1~• (3 71-489). 
- Id.: Epistola a)uan Paludano (490-498). 
- fd.: Carmen principi Philippo (498-502). 
- Id.: Epistola a Nicolas Ruterio (502-504). 
- Angelo Policiano81 : Epistola a Pandulfo Colletunio (505-506). 
- Pandulfo Colletunio: Paneg. Maximiliano (507-522). 
- Jorge Sauromano: Epistola a Francisco Sforza y Bernardo Glessio (523-524). 
- Id.: Paneg. Carolo et Ferdinando, post Maximiliani obitum (525-(569)). 

llAS ILEAE PER 10· FROB· MEN· XB Rl, 

AN, o. xx 

Colof6n del n. 0 14 y marca de Frobenius al v. 0 . 

5 ' Sabre este autor, vid. Bieler, pp. 302-303, y Kenney-Clausen, pp. 758-764. 
5 9 Pronunciado en Brujas en 1486. 
60 Pronunciado en Bruselas en 1504, existe de Cl ed. independiente realizada ese mismo afio por Ba

dius Ascensius (Palau 80332). 
61 Angelo Ambrogini, llamado ii Poliziano (1454-1494), fue un importante humanista italiano, poeta 

en tres lenguas. 
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15) PEREZ DE VALENCIA, JAIME (0. S. A.), OBISPO: Psa/mi Davidici cum 
expositione. Lugduni, LJacobus Myt], 16 de julio de 1518. 

[En el mismo vo/umen:) Cantica canticorum Salomonis cum expositione. Lug
duni, Jacobus Myt, expensis Stephanus Gueynard y Henricus Sauore, 31 de agos
to de 1518. 

[Deniro de una hermosa or/a xilografica de cinco piezas, mas cinco grabaditos 
y dos capitales, portada en rojo y negro:) c7Entum ac quinqua= I ginta psalmi 
Dauidici Cum diligentissima I etiam titulorum expositione ( .. ~ I Jacobi Pere de 
Valentia( ... ) I Accesit ad hec tractatus contra iudeos62 ( ... )IV Enundantur Lug
duni I a Stephano gueynard al's pineti prope sanctum I Anthonium. 

[Colof6n:) ~ Expositio dii.iJacobiperez [ ... )/Fine accepit Lugduii.. /Anno 
domini.M.cccccxviij .die.xvj. Julii. 

Fol. 8 h.-ccccxcij f. Errores de foliaci6n: xxv = xxviij, xxxj = xxxij, 
lxxxv = lxxxvij, cv = cvj, clxxx = clxxxj, clxxxiij = clxxxij, ccv = ccxv, 
ccxxxj = ccxxj, cclxii = cclxiij, cclxxviij = cclxviij, cclxxix = cclxix, 
cclxxx = cclxx, cclxc = ccxc, cccxvij = cccxxvij, cccxviij = cccxxviij, 
cccxix = cccxxix, cccxxv = cccxxxv, cccxli = cccxlij, cccccxvj = ccccxvj, 
cccccxv = ccccxxxv, ccccxxxviij = ccccxxviij, cccccxxv = ccccxxxv, 
ccccxlix = ccccliiij, cccclxxxvij = cccclxxxiiij. Signaturas: a8a-z8 't8 118 r;8 A
Y8aa-nn8oo4, sin reclamos. Error en !as signaturas: en blanco el lugar corres
pondiente a E. Letra g6tica, dos cols. Cuatro hellos grabados con orla. Capitales 
grabadas. Titulillos. Algunos subrayados y notas ms. antiguos. Ejemplar falto de 
los f. a8 , a (con grabado) y x8 . Picaduras de polilla, que en algiin caso afectan le
vemente al texto. 

[Nueva portada, dentro de una or/a xi/ografica de cuatro piezas:) c6 Antica 
canticorii Salo= I monis cum expositi6e disertissima et qiinis I finalis discussio
ne fecundissima. D. Jacobi I Perez de valetia [ ... ) I [Magnifico grabado xilogr(Jfico, 
ya utilizado en la obra anterior: la Virgen con el Niflo abrazado a la cruz] 

[Colof6n:) Cl Finis optatus in Canticii canticorii Salomo = I nis Lugduni in 
officinaJacobi myt impositus: I expesis honestorii virorii Stephani gueynard et I 
Henrici Sauore impressus. Anno dfil .M.ccccc. I xviij. die vltimo mesis Augusti. 

Fol. 6 h.-lxiij f.-1 h. blanca. Error de foliaci6n: lj = lxj. Signaturas: r; 6 AA
HH8, sin reclamos. Error en !as signaturas: r; ii ii= r; iij. Letra g6tica, dos cols. 
Capitales grabadas. Ejemplar falto de la hoja final, blanca. 

Las dos obras en un volumen, comprado en Paris en 1983. Palau 
222626 = 222627, con referenda al ejemplar de la BNM (R-28846), del que da 
cuenta el CCol (P-1251), junto con otros tres. 

Como indica F. Garcia Craviotto63, •Jaime Perez de Valencia (1408-1490), 

112 Corre del f. cccclix al final, con el expresivo titulillo Contra iudeos salutio. Seiialemos tambiCn que 
inmediatamente antes del colof6n va una epistola de J. Badius al lector. 

83 En su estudio «La imprenta incunable de Alfonso Fernindez de C6rdoba», en El libro antiguo espaflol, 
I, cit. (pp. 155-173), p. 159, n. 13; vid. tambiCn mi articulo «lncunables ... », cit., pp. 255 y 259. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1995, #37.



• 

}n fo la m1fcr!J 
cC':dia oci fpu 
ro fal11cm. 

llell.a pc•r1.;at.J.a t•rl;;atb cJc l;i pr1nicr .a p.anc <lei n I~ 

! , . 

-· . . 

-. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1995, #37.



300 

•••• , •• ~--·-
-· . =?[i\ntica c~ntico1ii &a~ · 

~f'I·~, ~·. : 1montscu111c~politloeotfertiffima et qonls 

.
, Jftnalis oifcnffionc fecundUTima.ll9.3acobl 

· . -g:>crc; oc va\Clia Cbitllopolltani cf>I mert• 
·. . t11T11nt.E1,pfcffio1t fratri1 beremltarli t>lut 

lb:,,; pfis 11ugtiftini obfcrui\liffimt.<1lulbusoo1 
crifTnnc ocmoftrat f apletcm in fpii .Ppbctico cccintlfe Epltba1 
lmnion Cbiilli oiii-t ccc\clic Catbohccfponfe cius. ande ell 

• lafccnlianii poft 111atcrlaru111 ptincipalimn tndlccm Carmen. 

I II * ~ ··- • ~ s10G7!9 -
I Cl ~.__,.. 

Portada con excelente grabado de la segunda parte del n. 0 15. 
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agustino, notable te6logo y escriturario, obispo de Crist6polis (Capadocia), fue 
nombrado por el cardenal Rodrigo de Borja, futuro Papa Alejandro VI, adminis
trador de la di6cesis de Valencia en 1468 yen 1482, ademas, de la de Cartagena
Murcia. Se sefiala la energia con que combatia la herejia hebraica tanto en sermo
nes como en tratados•. Precisamente, el opiisculo final de la primera parte es an
tijudio, como bien lo indica el titulo. 

!I finis optatue In £1etlcion1ko16 !i!1lomo1 
nto tugdual to oft'lcllla JocoblmytlmpofWB: 
tWlfte bondtozii\7frodi. St~banf _pqnard et 
lt)mrld sauozc lmpzdfue.Jlnno oflf.JI>.<"''· 
~•lij.•lnltlmo mlft• ausun1. 

Colofones de las dos partes del n'? 15. 

16) PLINIO CECILIO SEGUNDO, CAYO (PLINIO ELJOVEN): Epistolarum 
libri decem y otras obras. Lugduni, Sebastian Gryphe, 1542. 

C. PL!NII I CAECILII SECVNDI I NOVOCOMENSIS EPI- I STOLARVM Ll
BRI I DECEM. I [corazoncillo] I Nunc quidem ab innumeris mendis uario = I rum 
exemplarium collatione I repurgati. I • I Reliqua quae in hoe habentur uo/umine, 
sequens I pagina commonstrabit. I [Escudo de/ impresor; a los /ados, en vertical: 
VIRTVTE DVC, COMITE FORTVNA.) I LVGDUNI, APVD SEB. I GRYPHIVM, I 
1542. 

8?. 464 p.-8 h. Signaturas: a-z8 A-G8, con reclamos. Letra cursiva y redon
da. Capitales grabadas. Apostillas marginales. Titulillos. Ex libris ms. antiguos en 
la portada. Ejemplar comprado en Paris en 1986. El CCo/ (P-2141) registra dos 
ejemplares84 . 

Contenido de! volumen, indicado sumariamente al v? de la portada: 
- Del impresor al lector (p. 3). 
- Aldo Manuzio: Epistola a Aloisio Mocenico (4-10). 
- Ioannes Maria Cataneus: C. Plinii Caecilii Secundi uita (10-12). 
- C. Plinius Caecilius Secundus: Epistolarum libri (13-302). 
- Id.: Panegyricus Traiano Augusto dictus (303-380). 
- Id.: De viris i//ustribus (380-420). 
- C. Suetonius Tranquillus: De illustribus grammaticis (421-435). 
- Id.: De claris rhetoribus (435-440). 
- Julio Obsecuente: Prodigiorum liber imperfectus (440-464). 
-Index. 
Plinio e!Joven•• fue adoptado como hijo por su tio Plinio el Viejo, muerto 

a consecuencia de la erupci6n de! Vesubio el afio 79. Su obra fundamental son 

e4 Son al menos tres, pues en la BNM, ademlis del ejemplar R-21697, se conserva otro que lleva la 
signatura 3/57186. 

es Vid. Bieler, pp. 278-279, y Kenney-Clausen, pp. 715-721. 
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Portada del n. 0 16, con otra variante de la marca del impresor S. Gryphe. 
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!as Epfsto/as, en diez libros. Los nueve primeros contienen su correspondencia 
privada, sin duda corregida para su publicaci6n o quiza escrita toda ella directa
mente para ser publicada. El libro X comprende sus cartas a Trajano. Presentan 
especial interes !as dos cartas en que describe la erupci6n de! Vesubio y !as que 
dirige a Trajano sobre el trato que debe dispensarse a los cristianos. Y, como vi
mos, los Panegyrici veteres van encabezados por el suyo al emperador Trajano. 

De Suetonio66 , secretario particular de Adriano (117-138), se conservan 
!as doce biografias de emperadores que llevan por titulo De vita Caesarum y frag
mentos de De viris illustribus, entre ellos los dos aqui publicados. 

Julio Obsecuente vivi6 en el siglo III o en el IV6 '. 

17) VALTANAS MEJIA, DOMINGO DE (0. P.): Summa confessorum. His
pali, Uuan Varela de Salamanca), 1526. 

Summa con I fessorum. [Al v.0 de /aportada comienza e/ sumario, yen elf. I 
r.0 nueva portada:) Margarita c6fessorum. I [El resto, enmarcado dentro de una or/a 
xilogr6jica de cinco piezas: estampeta de/ Nino Jesus sentado en un cojfn y abrazado 
a la cruz, con leyenda en los cuatro lados: Augustinus. Christi nome ... ) 

[Colof6n:) Explicit hoe opus quod Margarita co= I fessorum dicif. Impres
sum hispali. I anno domini .M.d.xxvj. 

8?. 8 h.-CCLVI f.-8 h. Errores de foliaci6n: CXXXI = CXXX, 
CCXI= CCXII. Signaturas: + 8a-z8A-K8, sin reclamos. Errores en !as signaturas: 
lr = k, lr iij = k iij. Letra g6tica. Dos capitales grabadas. Titulillos. Ex libris ms. an
tiguos en portada, + ij y colof6n. 

Ejemplar adquirido a una libreria espaiiola en 1994. Gallardo 1192 (ejem
plar de la Biblioteca Colombina), Heredia 4023 (incompleto), Escudero•• 258 
(no reseiia !as 8 h. preliminares, igual que Palau 151517 = 349158, seguramente 
por basarse en el ejemplar de la BNM, R-18583, miitilo de ellas), Dominguez 
Guzman 234. El CCBEXVJ da cuenta de la ed. en dos lugares, M-658 (el citado 
ejemplar falto de la BNM, que es el que reseiia Sim6n Diaz69) y S-2204 (el de la 
Biblioteca Universitaria de Salamanca). 

El nombre de! autor no figura en la obra, al v? de cuyo f. I dice: "Incipit su
ma II fesso r+ edita a quoda I religioso conuentus santi pauli His= I palensis. Or
dinis predicatoljl '. Tampoco se incluye en el colof6n el nombre de! impresor. 

Fray Domingo de Valtanas (o Baltanas) Mejia, dominico, naci6 en Villanue
va de! Arzobispo en 1488 y muri6 en Sevilla en 1560. Estudi6 en Salamanca y fue 
provincial de Andalucia y maestro de Teologia en el convento de San Pablo de 
Sevilla. Public6 otras obras, entre ellas confesionarios en castellano (vid. Palau 
349149-349181); su obra literaria ha merecido un estudio moderno70 • 

111 Vid. Bieler, pp. 287-288, y Kenney-Clausen, pp. 721-724. 
87 SegUn Kenney-Clausen, op. cit., p. 795. 
88 Francisco Escudero y Perosso, Tipograffa hispalense ... , Madrid, 1894. 
89 En su BLH, VI, 2382. 
70 Yid. Alvaro Huerga (O.P.), «La obra literaria de Fr. Domingo de Valtanis, O.P.», en Corrientesespi

rituoles .. ., cit., pp. 247-281. 
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Titulo y colof6n con ex libris del n. 0 17. 
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arsarita cofelTou1111. 

®uio tibi,poeft\?ocari quoo 
no CS!'? nome \?fbrQC 111icnfi. 
Si c~:iftianfi re effe oetecrar 
q cJ2:iftianiratis funr gere. 

l>~ 
Primer f. (tras los preliminares) del n? 17, con un grabado; falta un pedacito de papel con la M inicial. 

18) VIO, THOMAS CAIETANUS DE (0. P., CARDENAL CAYETANO 0 
GAETANO): Commentaria super tractatum De ente et essentia Thome de Aquino. 
Item super libros posteriorum Aristotelis. De analogia nominum. De subiecto philo
sophie. De cambiis. (Venetiis, per Simonem [;Bevilaqua ode Luere?], 1506 [?]) 

Reueredissimi in Christo patris fratris Thome de Vio I Caietani... I 
Comentaria subtilissima super Tractatum de Ente I "t Essentia Sactissimi docto
ris Thome de Aquino eius Idem ordinis. Item super libros Posteriorum Aristo = 

I telis -t Predicamenta ... I ... de Analogia noium ... I ... de Subiecto philosophie. I 
... de Cambiis ... I Item tabule ... I Cum Gratia et Priuilegio. 

Fol. 55 f. [;mas uno en blanco para completar cuadernillo?] Signaturas: 
AAA-Htttt6m81 , sin reclamos. Letra g6tica, a dos cols. Capitales grabadas, una 
de ellas a gran tamaiio. Notas ms. antiguas. Sellos de bibliotecas conventuales en 
la portada. 

Ejemplar comprado en Paris en 1988, falto de la iiltima hoja de tabla, que 
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neuer€diffinti in £b2itlopatrisfratris:Lbome~'0io 
£aietani 2lrrium 'r facrc lbcolo~ic p:ofclToris ozdiniS 
p:cdicatOJZ ~n 1'omana curia lb2ocuratoris.t>igniffi,, 
mi £ omcnraria f nbtiliffima f uper lractatnm be .enre 
ii d:ITenria s.icriffimi nocroris Ibomc be ilquinociuf 
dem 02dinis.~tcm f uper libzos ·~oftcriornm llrifto.. 
telis'l 1b?Cdicamrnta noniter per picfatnm ma~ftmJ 
lbomam 1'euifa:-.:t quibus addttefunt qucdam SP/ 
poftiUc mnltnm utiliffitnc quas alia non bsbent. 

3te cft adiucr?rracrat?nc 2lnalo~a noin1n pukberrim' 
~teni n1irabilis quefho nc 0ubiccto pbilof opbic. 
~ten1 Iracrau1sne £atnbijs per cundem ~a~ftmm 
lbotnain nouiter cotnpofitus. 

~tern rabule abundantiffi1ne que 01nnia babent que in 
toto opcre rractantur. 

£urn /61atia et ~:iuilegio. 

Tltulo del n. 0 18 y suscripci6n o explicit al final del volumen. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1995, #37.



307 

quiza lleve el colof6n. La mutilaci6n es sin duda moderna o intencionada, con 
objeto de hacer pasar el explicit o suscripci6n por colof6n, y de este modo ven
der el ejemplar a precio de incunable. Por otra parte, no nos explicamos la falta 
de los comentarios a Arist6teles prometidos en e1 titulo, aunque podria ocurrir 
que la hoja de titulo no corresponda al ejemplar, cuyas signaturas triples eviden
cian que forma parte de una serie u obra en varios tomos. Nos ha sido imposible 
conseguir fotocopias de alguno de los dos ejemplares que resefta el NUC (NV 
0179190), y desconocemos otros, de modo que por ahora no podemos resolver 
!as inc6gnitas planteadas por e1 ejemplar. 

Contenido de! volumen: 
- Dedicatoria a Benedictus Tyriaca Mantuanus (v? de la portada). 
- Commentaria in De ente et essentia (f. 2r?-43r?). 
- De analogia nominum (43v?-48r?). 
- De subiecto philosophie (48v?-5 lr?). 
- Tractatus de cambiis (51r?-54r?). 
- Tabula (54v?-[i55v??]). 
Tommaso de Vio, te6logo dominico italiano, naci6 en Gaeta en 1469 y 

muri6 en Roma en 1534. Fue un neotomista de mentalidad medieval, noun hu
manista. Profesor en Padua y Milan (donde acab6 el opiisculo De cambiis), en 
1508 fue nombrado general de la orden. Cardenal en 1517, el Papa lo envi6 a in
tentar convencer a Lutero para que se retractara: la entrevista tuvo lugar el 12 de 
octubre de 1518 y, como es sabido, Cayetano fracas6 en su misi6n. Su obra mas 
famosa fueron los comentarios a la Summa Theo/ogica de Santo Tomis71 . 

A iiltima hora, la biblioteca que nos ocupa se ha enriquecido con un ejem
plar que describimos a continuaci6n de modo sumario y fuera de su lugar alfabe
tico: 

19) [FRANCISCO DE OSUNA (0. F. M.)]: Ley de amor y cuarta parte de/ 
Abecedario espiritual. [Sevilla, Herederos de Juan Cromberger,] 1542. 

[Portada en rojo y negro, dentro de una or/a xilografica renacentista de cuatro 
piezas:] ( corazoncillo] Ley de amor I y quarta parte de! Abe= I cedario espiritual 
[ ... ] / Afto .m.d.xlij. 

4?. CCXI f.-3 h. Signaturas: a-z8 1 8 ?81jZ 8 A 6, sin reclamos. Letra g6tica. 
Errores de foliaci6n yen !as signaturas. Capitales grabadas. Notas ms. antiguas, e 
indice ms. al final de! volumen. Sello de anterior poseedor en la portada. 

Ejemplar adquirido a una libreria espaftola en 1995. Palau 20682972 , Do
minguez Guzman 524, Griffin 473, que censa cuatro ejemplares, a los que deben 
afiadirse e1 de la Biblioteca Provincial de C6rdoba (vid. la BLH, X, 2861) y e1 

71 Vid. el volumen colectivo Cajetan, tomo 17 (n? 86/87) de la Revue thomiste, nouvelle sCrie, 1934-
1935. 

72 Localiza ejemplar en la British Library, pero se trata de un error, como tampoco existe el que el 
CCBEXVI, F-1019, ubica en la BNM. 
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~ 1lepoea111oi 
~~y qttarta parrc ncl Zibe·,, 

1 ccdario ef piritual : bo11 " 
de fcrrat91i r11t1r ocr.Jr5 . ~ 
· los n1ifterios r p!egtir~s I/, :: 

__ }? C~CfCiCiOS \)C[ 01110!:)? Ja ~1 
--

.~- .,.,.:i tlJcolo5ia qtte pcrre11clccr; · i: .. ,,_,.,. 
no 111cnoo ~11cr1rc11di1·11ic '\~ 

, - toqt1cn la \~olt1r1tad:bar,:1 , /'if 
·~··' · to \1til aL111 parg losptedi ·, . -
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anunciado por la Libreria Granata en 1980"-
Fray Francisco de Osuna (1497-a. 1542) alcanzo un gran exito editorial 

con !as seis partes de su Abecedario espiritua/ (1525-1554), obra ascetica que in
fluyo mucho en Santa Teresa de Jesiis14. 

iNDICES 

A) De autores, adaptadores, editores literarios, prologuistas, traducto-
res y obras an6nimas o colectivas. 

Abravanel, Abrabanel o Abarbanel, Juda: vid. Leon Hebreo 
Apiano Alejandrino: l 
(Aristoteles): 18 
Ausonio Burdigalense: 14 
Badius, Josse: vid. el siguiente 
Badius Ascensius, Iodocus: 2, 15 
Beatus Rhenanus: vid. el siguiente 
Bildius, Beatus: 14 
Braccio, Alessandro: 1 
(Brant, Sebastian): 2 
Caietanus: vid. Vio, Thomas Caietanus de 
Cataneus, Ioannes Maria: 16 
Celaya, Juan de: 3 
Claudio Mamertino: 14 
Cop/as nuevamente hechas ... : 4 
De Vio, Thomas: vid. Vio, Thomas Caietanus de 
Diaz de Luco, Juan Bernardo: 5 
Erasmo de Rotterdam, Desiderio: 14 
Eumenio Augustudunense ode Autun: 14 
Francisco de Osuna; 19 
Guevara, Antonio de: 6, 7 
Hermolao Barbaro: 14 
Josephus Mathathias: 8 
Jorge Sauromano: 14 
Josefo, Flavio: 8 
Julio Obsecuente: 16 
Latinio Pacato Drepanio: 14 
Leon Hebrero (scud. de Abravanel, Juda): 9 
Lopez de Ayala, Pedro: 10 
Maillard, Olivier: 11 

73 En su Catdlogo Europa, siglos XV a XIX (Almeria, 1980), n. 0 172. 
1 • Vid. la obra del P. FidCle de Ros Un ma1tre de sainte therese: le Pfre Fran9ois d'Osuna, Paris, 1937. 
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Manuzio, Aldo: 16 
Marquina, [Francisco de]: 4 
Nazario: 14 
Nunez de Toledo, Hernan: 12 
Olivares, Jeronimo de: 12 
Pandulfo Colletunio: 14 
Panegyrici latini: 14 
Panegyrici veteres: vid. el anterior 
(Pedro Lombardo): 3 
Perez de Valencia, Jaime: 15 
Plinio el Joven: 14, 16 
Policiano, Angelo: 14 
Rufino Aquileiense: 8 
Squarzafigo Alejandrino, Jer6nimo: 8 
Suetonio Tranquilo, Cayo: 16 
(Tomas de Aquino, Santo): 18 
Valtan:is Mejia, Domingo de: 17 
Velez de Guevara, Pedro: 7 
Vio, Thomas Caietanus de: 18 

310 

B) De impresores, editores e ilustradores 

Badius Ascensius, lodocus Oosse Badius) 
Cromberger, Juan (en casa de) 
[Durero, Alberto] 
Frobenius, Johannes 
Gryphe o Gryphius, Sebastian 
Gueynard, Stephanus 
[iHardouyn, Pierre 
[Herbster, Hans] 
[Holbein el Joven, Hans] 
Joffre, Juan 
[Manuzio, Figliuoli di Aldo 
Marnef, Hermanos de 
Myt, Jacobus 
Nucio, Martin (en casa de) 
Petit, Johannes 
Santa Catalina, Fernando de (en casa de) 
Sauore 1 Henricus 
[Simon <Bevilaqua o de Luere? 
[Torresanus d'Asola, Andreas 
[1Tovans, Pierres 
[Varela de Salamanca, Juan] 
Villaquiran, Juan de 
Sine typographo 

Paris 2 
Sevilla 10, 19 

2 
Basil ea 14 
Lyon 13, 16 
Lyon 15 
Zaragoza?] 4 

14 
14 

Valencia 3 
Venecia 1, 9 
Paris 2 
Lyon 15 
Amberes 7 
Paris 11 
Toledo 12 
Lyon 15 
Venecia] 18 
Venecia] 8 
Medina del Campo?] 4 
Sevilla 17 
Valladolid 6 
Lyon 5 
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C) Geografico de lugares de lmpresi6n 

Enuers = Amberes: 7 

[iMedina del Campo?): 4 
Sevilla: 10, 17, 19 
Toledo: 12 
Valencia: 3 
Valladolid: 6 
[iZaragoza?): 4 

Lugduni =Lyon: 5, 13, 15, 16 
Paris: 2, 11 

Venecia: 1, 8, 9, 18 

Basilea: 14 

D) Crono16gico de ediciones 

12-11-1502 [?): 8 
1506 (?): 18 
6-8-1515: 2 
16-7 y 31-8-1518: 15 
12-1520: 14 
10-1-1521: 11 
1526: 17 
13-7-1528: 3 
[il528-1536?): 4 
1534: 13 
18-3-1542: 10 
1542: 16, 19. 
1545: I, 9 
23-6-1546: 6 
15-12-1547: 12 
1549: 5 
(iC. 1550?): 7 

BELGICA 

ESPANA 

FRANCIA 

ITALIA 

SUIZA 

F. M. D.-M. 
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ELEMENTOS ARQUITECT6NICOS: GOZNES DE PUERTA EN 
LA PROVINCIA DE ALBACETE 

Por Soledad MESEGUER SANTAMARIA 
Helena GARCIA MARTINEZ 

Pretendemos dar a conocer en este trabajo la existencia de tres piezas, dos qui
cialeras de bronce y un gozne de piedra posiblemente pertenecientes al mismo ele
mento arquitect6nico, una gran puerta. Estos objetos han sido frecuentemente ma/ 
clasificados, su descontextua/izaci6n y escasez, sin duda han sido algunos de los mo
tivos. En a/gun caso, el gozne de piedra ha sido confundido con tornos de a/farero, 
motivo que ha llevado S. Celestino Perez' a realizar un estudio sabre estas piezas. 

Estas confusiones y e/ hecho de que e/ gozne forme pareja con la quicialera 
mayor, nos han movido a dar a conocer un ejemplo mas de estas singulares piezas. 

Descripci6n y estudio de las piezas 

El primer problema que se plante6 fue el de su localizaci6n. Las dos quicia
leras de bronce aparecieron en la localidad de Casa de! Hondo, Ayora (Valencia), 
datos que nos facilit6 el particular que mas tarde don6 !as piezas al Museo de 
Albacete2 • 

Las circunstancias dcl hallazgo son dcsconocidas por lo que carecemos de 
cualquier dato arqueol6gico que nos acerque a su contexto estratigrillco origi
nal. El gozne de piedra fue descubierto en el transcurso de una prospecci6n sis
tematica, en el paraje de La Pedriza (Alpera, Albacete). 

El gozne es una caliza litogrifica; solo conservamos un fragmento, alga 
mis de un tercio, de un elemento que podria ser troncoc6nico, o mis oblongo, 
con un hueco interior igualmente troncoc6nico, desbastado muy toscamente en 
su superficie exterior y en su parte inferior. 

El borde superior (de unos 4,5 ems. de ancho) presenta una parte exterior, 
tambien labrada toseamente, de alga menos de 2 ems., y un cireulo interior de 
2,7 ems. de aneho en tomo al hueeo, que esta pulido. 

La pared de! hueeo tambien esta pulida en sus primeros 2,5 ems., de los 
7 ,3 ems. de profundidad que tiene, quedando el resto toseamente desbastado. 

Siendo regular la piedra, el hueeo mediria unos 7,9 ems. de diimetro ma
yor, y 13,3 ems. de diimetro la superficie superior pulida. la altura de! hueco es 

1 Celestino Pi:rez, 1991: 264-269. 
2 Queremos agradecer a la Directora del Museo de Albacete, Rubi Sanz, el poder estudiar las piezas 

alli depositadas. 
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de 7,4 ems. y la de la pieza unos 12 ems. 
Las dos quicialeras ya se encuentran catalogadas (n. 0 cat. 3 79) en •Los 

Bronces Antiguos de! Museo de Albacete•3 • Cada una esta formada por un disco 
metilico de! que parten, hacia un !ado, un umbo, y hacia el contrario, tres salie
tes, en disposici6n radial, de secci6n rectangular. En el umbo encajaria el gozne 
de la puerta, que estaria ademis sujeto, con el tablero de la puerta, por los tres 
salientes. A su vez, estas piezas de bronce encajarian en !as piedras perforadas 
que debia de haber en los umbrales. 

En el gozne de La Pedriza (Alpera-Albacete) coinciden exactamente todas 
!as zonas pulidas con la huella que dejaria la mayor de !as quicialeras de bronce, 
ajustando tambien perfectamente el tamafio de! hueco de la piedra con el umbo 
de la de bronce. 

El peculiar estado de conservaci6n de! bronce nos aporta nuevos datos so
bre su tecnologia y funcionamiento. 

En general presentan una buena conservaci6n. Estan completas, sin frag
mentar a primera vista, y sufren una corrosi6n de cloruros y 6xidos de cobre. 
Debajo de esta mineralizaci6n voluminosa llama la atenci6n una superficie puli
da y plateada, que por lo inusual nos incit6 a realizar unos anilisis por espectro
metria de rayos X, efectuados por S. Rovira en el I.C.R.B.C. 4, en los que anota 
que la superficie es estafiada y que se trata de bronces ternarios, con alto conte
nido en plomo, caracteristico de piezas realizadas por fundici6n. 

Despues de la limpieza mecinica superficial se observ6 que no estaban 
completas, sino que habian sido reparadas de epoca. Las dos presentan una rotu
ra hacia la mitad del umbo, seguramente por el desgaste, y se repararon con un 
parche de plomo. Este, por el rozamiento del trabajo continuado, se puli6 for
mando un extremo homogeneo con el bronce. El macizado de! co no conserva
do, con el plomo, obliga a que el palo eje de la puerta se sujete por !as tres garras, 
que en algunas piezas, como por ejemplo en Las Cogotas, estin ligeramente in
clinados hacia eJ Centro, sin duda para ejercer mas presion. 

La observaci6n detallada de la pieza de Las Cogotas• descrita por Cabre6 

nos confirma la misma fatiga por el desgaste. 
Esta pieza de Las Cogotas se encuentra peor conservada, fragmentada (2) e 

incompleta (una pequeiia laguna) pesando 1.022 grs. La corrosion, con mayor 
mineralizaci6n de 6xido de cobre en forma de cuprita y una patina carbonatada 
de malaquita, permite en algunas zonas observar la superficie pulida. 

Aproximadamente hacia la mitad del cono presenta una grieta de epoca, 
con los hordes desgastados. El extremo de! cono esta hueco pero no se puede 
asegurar si bubo una reparaci6n; aunque el peso presupone que el resto esta 

3 Abascal y Sanz, 1993, pp. 170. 
4 Queremos agradecer a S. Rovira sus anotaciones y comentarios. 
5 Queremos agradecer a A. Rodero, M.A.N. el poder observar la pieza de Las Cogotas. 
' Queremos agradecer aj. Vicente, Museo de Teruel, y a C. Dominguez, Museo de Badajoz, su cola

boraci6n. 
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macizo, sin una restauraci6n no se puede asegurar si se debe a otro metal, plo
mo, o a !as adherencias terrosas y calcareas procedentes de! enterramiento, ya 
que una de sus garras se encuentra pricticamente cubierta de concreciones cal
cireas. 

Aunque la biisqueda de elementos paralelos ya la realizo S. Celestino en el 
trabajo mencionado, hacemos un pequeiio resumen. 

En cuanto a piezas completas y tipologicamente similares, solo se encuen
tra la hallada en la casa 9-2 de! poblado de! Palomar de Oliete (Teruel). Comple
ta, tambien se encuentra la pareja de goznes de la puerta NE de la Baetulo roma
na (Badalona). El macho de bronce, ya mencionado, de la entrada de la acropolis 
de Las Cogotas (Avila), el elemento de piedra de! Palacio-Santuario de Cancho 
Roano (Badajoz) y algunas quicialeras de edificaciones en Coninbriga•. 

El hecho de que todas estas piezas sean diferentes entre si, aun siendo tan 
escasas, podria descartar el que los goznes sean fabricados en serie. 

Por todo esto, la coincidencia total de forma entre los goznes macho de 
bronce, uno mayor y otro menor, de Albacete, nos lleva a preguntarnos si el ma
cho pequeiio de bronce podria funcionar en la parte superior de la puerta, de la 
misma manera que el mayor en la de abajo. Esto explicaria la coincidencia de 
formas y de composicion metalica: serian fabricados a la vez (en cuanto a colada 
y no a moldes) para la misma puerta; y la diferencia de tamaiios: la superior de 
menor tamaiio y peso, pucsto quc asf basta para sujetar la puerta a otro hueco en 
una piedra que habria en el dintel, y la pieza inferior mayor, para resistir y suje
tar el peso de toda la puerta. 

La datacion de! conjunto de Albacete es problematica. El anfilisis espectro
grifico s6lo apunta de manera general alas etapas ibericas y romanas. 

La pieza de piedra, al proceder de prospeccion, se puede englobar en !as 
fechas que proporcionan los otros elementos (ceramica) recogidos, cuyo estudio 
los sitiia en el Iberico Antiguo e Iberico Pleno, aunque con !as oportunas reser
vas. 

Esta fecha concuerda con !as dataciones de los goznes de Cancho Roaoo, 
en torno al s. V a.C. (MALUQUER DE MOTES, 1987, pp. 34-50); (CELESTINO Y 
JIMENEZ, 1993). El conjunto de Palomar de Oliete, con elementos reaprovecha
dos en casas des. I a.C., y por lo tanto mas antiguos (CELESTINO PEREZ, 1991, 
pp. 264-272); y la «curronera• de Las Cogotas, tambien aproximadamente de! s. 
V a.C. (CABRE AGUIL6, 1930). 

CONCLUSIONES 

El conjunto de Albacete no nos permite establecer consideraciones genera
les dadas !as condiciones de su hallazgo. Creemos que si formarian parte de una 
misma puerta, ya que el umbo conservado de bronce y la superficie de rozamiento 
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de la piedra coinciden exactarnente. El otro macho de bronce, con identica for
ma y dimensiones menores, podria funcionar en la parte superior de la puerta. 

El problema surge en cuanto a su localizaci6n. Los dos elementos de bron
ce estan citados (ABASCAL PALAZON y SANZ GAMO, 1993), como procedentes 
de la Casa de! Hondo (Ayora, Valencia). Sin embargo, la pieza de piedra procede, 
con toda seguridad, de! yacimiento de La Pedriza, en Alpera (Albacete). Creemos 
que !as de bronce tarnbien podrian pertenecer a este lugar pero, que al ser depo
sitadas en el Museo de Albacete por un particular, aficionado a recorrer diferen
tes parajes arqueol6gicos, pudo confundir su lugar de procedencia. 

La Casa de! Hondo dista solo unos 10 Km. de La Pedriza y aunque pertene
ce al termino de Ayora, esta tarnbien en el llano que rodea al pueblo de Alpera, lo 
que explicaria el error sobre su posible origen. 

Nota Final 

Anilisis Cuantitativos por Fluorescencia de Rayos X (% en peso) 
realizados en el I.C.R.B.C. 

Quicialera mayor 
Quiciales mayor (garra) 
Quicialera menor 

BIBLIOGRAFIA 

Fe Ni 
0.130 
0.134 
0.232 0.15 

Cu 
56.58 
48.71 
56.11 

Ag 
0.02 
0.03 
0.01 

Sn 
31.12 
33.25 
22.73 

Sb 
0.09 
0.10 
0.03 

Pb 
12.08 
17.77 
20.73 
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CABRE AGUIL6, ]. (1930): Excavaciones de Las Cogotas, Cardeflosa 
(Avila), I, El Castro. Memoria de la]unta Superior de Excavaciones y Antigiieda
des, Madrid. 

CELESTINO PEREZ, S. (1991 ): •Elementos de puerta en la arquitectura ibe
rica•, Archivo Espaflo/ de Arqueologia, n. 0 64, pp. 246-272. 

CELESTINO, S. y JIMENEZ, F. J. (1993): El Palacio-Santuario de Cancho 
Roano IV. El sector norte. Badajoz. 

MALUQUER DE MOTES y otros, (1987): •Cancho Roaoo: Un Palacio
Santuario des. V a.C.» Revis/a de Arqueo/og[a, n. 0 74. Madrid, pp. 34-50. 
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LA PEDRAZA. 
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LA PEDRAZA. 

S. M. S. y H. G. M. 
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