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En mi vida profesional, que se ha 
centrrdo hasta este momcnto en la 
investipci6n de las aguas subtemi
neas, he tenido ocasi6n de conocer 
una serie de circunstancias hist6ricas 
sobre este tema. Quiero aprovechar 
la oportunidad que me brindan para 
darlas a conocer; pero no pretendo 
limitarme a una fr(a eJtposici6n de 
hechos, anecdotas 0 datos, que en SU 

momento constituyeron un hito en la 
historia de las aguas del subsuelo de 
Albacete, sino que quiero, ademas, 
darles una justificaci6n cientlfica y 
tecnica, en base a conocimientos que 
actualmente se poseen, lo quc expli
cara y justificara mejor algunas cir
cunstancias -0scuras ·para los no tec
nicos. 

Una constante hist6rica ha sido el 
confusionismo existente respecto a las 
posibilidades que en agua subterranea 
tenia el subsuelo de la provincia. De 
momentos de gran optimismo se pasa
ba a otros de fuerte pesimismo. Estos 
vaivenes de la opini6n estaban condi
cionados. por las opiniones de los con
siderados expertos de cada momento. 
Incluso hoy en dia, con una concien
cia a nivel popular de que las aguas 
subtemineas representan algo impor
tante para Albacete, no se tiene una 
idea. muy' clara de sus recursos reales. 

e NOTICJAS HISTORICAS 
DE LAS AGUAS . 
SUBTERRANEAS 
DE ALBACETE 

Ya desde el siglo xvi se conoce 
la existencia de pozos, seguramente 
para abastecimiento humano, en los 
alrededores de la ciudad; pero las 
obras de captaci6n de aguas subtemi
neas no adquirieron verdadera impor
tancia hasta el siglo x1x. En 1868, en 

la obra Descripci6n geo/6glco-mlnera 
de /as provincias de Murcia y Alba
cete, del ingenicro de Minas don Fe
derico de Botella, se cita el primer 
sondco artcsiano de la provincia, y 
posiblemcnte de Espaiia. Accrca de 
este sondeo se dice quc fuc rcalizado 
por don Luis de Escosura, cstaba si
tuado en la cstaci6n del fcrrocarril, 
tenia una profundidad de 87'6S me
tros y 1m nivel de agua surgente. Es 
curioso observar quc cste mismo autor 
habla ya de las magnificas posibilida
des hidrogeo16gicas que en su opini6n 
tlcncn los Llanos de Albacctc. 

Hist6ricamentc cs un hecho cons
tatado las frccuentcs inundacioncs quc 
ha sufrido la ciudad y sus alrededo
rcs. Las causas, quc pueden cxplicar
se gracias a los nuevos conceptos quc 
se poseen en hidrogeologiason, por una 
parte, las debiles pcndientcs exlstentes 
en la zona, quc favorccen la infiltra
ci6n de! agua de lluvia, y, por tltra, 
la existencia de una superficie piezo
metrica muy alta (superficie de! apa 
embalsada en el subsuelo ), que incluso 
tenia cotas superiores a las del suclo, 
como lo demuestra la en otro tiempo 
existente "Laguna del Salobral". Cir
cunstancias similares se producen ac
tualmente, aunque con menos grave
dad, en s6tanos y en areas cercanas 
a la capital. Estos hechos, paliados en 
gran parte por el Canal ·de Maria 
Cristina, se deben a que la superficie 
piezometrica, o superficie de! agua del 
embalse subterraneo, se encuentra a 
una cola muy pr6xima a la del sub
suelo, como consecuencia de la im
portante alimentaci6n que reciben los 
aculferos de las frccucntes lluvias de 
inviemo y los aportes que, con cail
dales de crecida, proceden de los rios 
Jardin y Lezuza. Estas circunstancias 
fueron especialmente importantes en 
noviembre de 1972, y podrian paliar-

5 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1975, #1.



se en gran medida con una limpieza 
frecuente dcl canal, evitando asi la 
importante colmataci6n del lecho que · 
en Cl se produce. 

En cl futuro las fuertes cxplotacio
ncs de aguas subterrancas previstas 
vaciaran, en parte y temporalmente, 
este, diglimoslo asi, embalse subterra
neo, -cvitando las inundaciones en otro 
ticmpo tan importantes. 

e ALBACETE NO EXISTIRIA 
HOY SI NO SE HUBIERA 
REALIZADO EL CANAL 
DE MARIA CRISTINA 

Posiblemente Albacete no existiria 
actualinente si el drenaje del manto 
aculfcro realizado por el Canal de 
Maria Cristina no se hubi~ produci
do. Las permanentes zonas encharca- · 
das que existian alrededor de ra ciu
dad antes de la construcci6n ikl Canal 
dieron lugar a enfermedades endemi-· 
cas, como el paludismo y 1a fiebre 
tifoidea, que provocaron una impof'. 
tante regresi6n por mortandad y emi-· 
graci6n en la poblaci6n. Este Canal, 
que con diferentes altemativas y cu
riosas circunstancias hist6ricas se cons
truy6 entre 1805 y 1829, recuper6 
para Albacete una superficie de 8.680 
hectareas y posibilit6 la vida en la 
ciudad al erradicar las frecuentes en
fcrmedades endemicas. 

Durante mucho tiempo, casi dos 
siglos, los problemas principales de los 
albacetenses fueron el drenaje del acui
fcro mediante el Canal de Maria Cris
tina y abastecer a la ciudad con aguas 
de adecuada potabilidad. 

Albacete capital se ha abastecido 
sicmpre con aguas subterraneas. Du
rante el siglo x1x los pozos, tan abun-
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dantes en sus alrededores, proporcio
naron el agua destinada al consume 
humano. Sin embargo, durante este 
siglo esta fuente de abastecimiento 
tuvo grandes detractores, argumentan
do, por una parte, que el alto conte
nido en sales que contenian las hacia 
impotables y, por otra, la elevada con
taminaci6n que poseian. No podemos 
estar de acuerdo con la primera argu
mentaci6n, pues puede afirmarse que 
un exceso de sales hacen mas o me
nos agradable el sabor del agua, pero 
lo que 'realmente imports para su uso, 
en la alimentaci6n humana, es la con
taminaci6n bacteriol6gica. Las aguas 
subterrcineas son bacterio16gicamente 
muy puras, pues el subsuelo es un 
magnifico filtro natural todavia no su
perado por el hombre. Sin embargo, 
pensamos que la mala potabilidad del 
agua durante el siglo pasado fue de
bida a la gran contaminaci6n organica 
producida por el vertido de las aguas 
residuales en el subsuelo -pozos ne
gro~. dado que no existia red de 
alcantarillado y que la superficie del 
agua estaba muy pr6xima al suelo, lo 
que facilitaba su contaminaci6n. 

e LOS ANTIGUOS METODOS 
PARA EL DESCUBRIMIENTO 
DE AGUAS SUBTERRANEAS 

En 1909 el Ayuntameinto de Pe
iias de San Pedro presentaba una ins
tancia al Ministerio de Fomento soli
citando I .OOO pesetas para que don 
Francisco Garcia Muiioz, catednitico 
de Geologia del Seminario Conciliar 
de Madrid, visitase varios puntos del 
termino para descubrir aguas subte
rraneas con el aparato de SU inven
ci6n y que se denominaba como "hi
droscopio terrestre". El seiior Vidal, 
director de la Comisi6n del Mapa Geo-
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16gico. orranismo precursor del actuaJ 
Institt.to Geol6gico y Minero de Es
pana, contest6 asi: 

"Pensando que este seiior es un 
farsame esta direcci6n es de! parecer 
que no' puede acceder a lo que pide 
el Ayuntamiento de Peiias de San Pe
dro y que debe recomendarle la ma
yor cautela entre )as proposiciones 
que puedan presentarle los llamados 
'hidr6scopos', sobre todo cuando van 
acompaiiados por una fama no reco

. nocida por centres o entidades de 
respet:.bilidad." 

Este caso, que podria plantearsc 
hoy, n<> debcria repetirse en el futuro. 
Nosotros, Jos que profesionalmente 
abord·1mos la investigaci6n de las 
aguas subtem\neas desde un punto ~c 
vista cientificamente riguroso, nos s1-
tuamos junto con el director de la 
Comis:6n del Mapa Geol6gico y re
comendamos la mayor cautela frente 
a todos aquellos metodos 0 personas 
quc no vayan avalados por' una ·sol-
vencia cicntifica. · . 

Desgraciadamente, las aguas sui.: 
temineas se han visto, y todavia se 
ven, rodeadas de un cierto misterio, 
que hace posible que atin en nuestros 
dias sc pretenda localizar el agua uti
lizando una cspecie de varita magica. 
Estos metodos, que carecen de ade
cuada justificaci6n cientifica, es tema 
que debcn estudiar los psic61ogos. 

e EN 1946 SE HIZO 
UN ESTUDIO PARA 
EL "ALUMBRAMIENTO. 
DE AGUAS SUBTERRANEAS 
EN ALBACETE" 

A partir de principios de siglo cl 
desarrollo de la geologia hace quc 
empiecen a plantearse )as bases de la 

actual hidrogeologia; asi, en 1917, en 
cl estudio hidrogeol6gico de la provin
cia de Alicante, realizado por Enrique 
Dupuy de Lome y Pedro Novo, se 
dice lo siguiente: "la hidrologia sub
teminea de un pais se halla tan in
timamente relacionada con la estruc
tura geol6gica del mismo, quc para 
llevar a efecto un estudio serio en 
hidrologia es absolutamente oecesario 
que vaya precedido del conocimiento, 
lo mas completo posible, de la geo
logia y estratigrafia detallada de la 
regi6n". 

En el marco de estas ideas empie
za sus trabajos Enrique Dupuy de Lo
me, que en 1946, en su estudio Alum
bramiento de aguas subterrdneas en 
A lbacete, recomienda comeozar la in
vestigaci6n de aguas subtemineas en 
la provincia de Albacete, indicando 
ademas, tres zonas de mayor prefe
rencia: 

- Llanura de Albacete. 
- Cuenca de Almansa y bordes 

· interiores de !as alineaciones 
montaiiosas que la circuodan. 

· ......: Comarca d.e Hollin. 

Estas zonas, tecomendadas por 
Dupuy de Lome en 1946, se hao visto 
confirmadas por la investigaci6n que 
realiza Cl estudio hidrogeol6gico Ca
zorla-Hellin-Yecla; ·contando con un 
equipo de mCdios y tc!cnicos poco co
rriente en nucstro pais. 

e LA LABOR DEL I. N. C., 
HOY I. R. Y. D. A. 

Una aportaci6n importante al co
nocimiento de las aguas subterraneas 
de la provincia de Albacete ha sido la 
labor realizada por el Instituto Nacio
nal de Colonizaci6n, hoy J.R.Y.D.A., 
durante mas de treinta aiios, y que 
se concret6 en 1961 con cl aforo de 

1 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1975, #1.



• 

• • • 

•• 

• -• 
• 

8 

I 

• 
"'· 

... . 

. .. ... 
•' 

' ·"""'· ........ .. 

-· 
• 

• 

, 
• 

• 

11 • . --:--.. • 
• 

• 

' • •• 

. - . 
• • 4 

.. 

•• 
r' • • -

• 

- • 

• 
• • .. • 

• ... • ,•v •• 

• 

, ' . '. .. ... . . .. ... . ...,,, ...... . .....,, ..... ' .-

• 

• 

~ 

• 

I 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1975, #1.



JI 

1.200 litros/segundo en la bateria del 
Pasico, y la subsiguiente puesta en re
gadio de 3.500 hectareas el) la zona 
de Los Llanos. Detallar Ja labor rea
lizada por el I. N. C. exigirla mucho 
espacio; sin embargo debe destacarse 
la conferencia que don Andres . Mur
cia Viudes pronunci6 el dia 14 de 
diciembre de 1965 en la Delegaci6n 
Provincial de Sindicatos, bajo el tema 
"Investigaci6n de Aguas Subterra
neas para Riegos", donde explic6 con 
todo lujo de detalles los trabajos rea
Jizados por dicho Instituto hasta ese 
momento. A partir de esta fecha, la 
mas estrecha colaboraci6n entre el 
Instituto Oeol6gico y Minero de Es
pana, organismo investigador por man
dato de Jas aguas subterraneas, y el 
Instituto Nacional de Colonizaci6n. 
organismo utilizador para riego de 
dichas aguas, daria lugar en 1969 
al estudio hidrogeol6gico Cazorla
Hellin-Y ecla. Desde este momento, y 
en estrecha colaboraci6n entre am
bos organismos, se viene realizando 
una vasta investigaci6n sobre todo el 
pais (Plan Nacional de Investigaci6n 
de Aguas Subterraneas, incluido den
tro del Plan de la Mineria). 

Sin embargo, no adelantemos acon
tecimientos y volvamos al momento 
del aforo de la bateria de sondeos, el 
Pasico, que daria lugar a la mas im
portante explotaci6n de aguas subte
rraneas realizada hasta el momento. 
Durante algunos aiios, entre 1960 y 
1965, Albacete vivi6 una epoca de 
gran ilusi6n y esperanza respccto a 
sus aguas subterraneas. Se habl6 in
cluso de un rio Ebro que pasaba por 
el subsuelo. Evidentemente, no debe 
hablarse de rio subtem\neo, pucsto 
que este concepto no es ni siquicra 
aproximado a la circulaci6n de las 
aguas en el subsuelo, pues, como ya 
saben ·ustedes, el subsuelo se compor-

ta mas bien como un almacen de agua 
o embalse subterranco. 

e LA DESILUSION 
DE LA PROVINCIA 
ANTE EL TRASVASE 
TAJO-SEGURA 
ACTIVO LA PUESTA 
EN MARCHA DEL ESTUDIO 
HIDROGEOLOGICO 
ALTO JUCAR-ALTO SEGURA 

Las esperanzas de Jos albaceten
ses, despues de un periodo de desilu
si6n respecto a las aguas subterraneas, 
se centraron en 1968 en el proyecta
do trasvase Tajo-Segura. Durante este 
aiio fueron numerosos organismos pro
vinciales y regionales los que solicita
ron que Albacete fuese beneftciaria de 
las aguas trasvasadas, y la participa
ci6n en defensa de Jos intereses de 
Albacete fue numerosa, sobre todo al 
abrirse a inforrnaci6n publica et ante
proyecto de! trasvase. Tajo - Segura. 
Fue decisiva la actuaci6n de! Consejo 
Sindical Provincial, Consejo Econ6mi
co Sindical Interprovincial del Sureste, 
Consejo Sindical Interprovincial de La 
Mancha, Consejo Provincial del Mo
vimiento y tantos otros; pero sobre 
todo debe destacarse la de la Dipu
taci6n Provincial. en la persona de su 
presidente, y la de la C. 0. S. A. (Cli
mara Oficial Sindical Agraria). Esta 
inquietud provincial, junta a la pro
yectada investigaci6n de aguas subte
mineas en la comarca Cazorla-Hellin
Yecla en mayo de 1968. hizo posible 
que et 11 de abril de 1969 fuese apro
bado en Consejo de Ministros el es
tudio hidrogeol6gico Cazorla-Hellin
Yecla. 

Este estudio naci6 como conse
cuencia de una colaboraci6n entre cl 
Institute Geol6gico y Minero de Es
pana (I. G. M. E.) y el Instituto Na-
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cional de Colonizaci6n (I. N. C., hoy 
I. R. Y. D. A.), que abarca una s~per
ficie de 30.000 kil6metros cuadrados, 
en los que se encuentra totalmente la 
provincia de Albacete y parte de las 
de Cuenca y Murcia. Las oficinas ope
racionales se establecieron en Hellin 
de 1969 a 1972, y a partir de este 
Ultimo aiio, en que colabora como 
contratista la Empresa Nacional ADA
RO de lnvestigaciones Mineras, S. A., 
se trasladaron a Albacete. A partir de 
este momento, por ampliaci6n de! area 
de in\'ostigaci6n, el estudio pas6 a de
nominarse Estudio Hidrogeologico Al
to Jucar-Alto Segura, pues el ambito 
de los trabajos se situaban sobre las 
cuencas altas de los rios Jucar y Se
gura. Los objetivos a groso modo han 
sido llegar a un conocimiento deta
llado de la hidrogeologia de la region 
y po11Cr en evidencia sus recursos en 
aguas subterraneas. 

e LOS INMENSOS RECURSOS 
HIDROGEOLOGICOS 
DE LOS LLANOS 
DE ALBACETE 

En mayo de 1971 se dan a cono
cer, en !as IV Jomadas Minero-Meta
lurgicas de Cartagena y en la comi
si6n para el desarrollo de la Cuenca 
de! Segura, la marcha de los trabajos; 
se definen los sistemas hidrogeologi
cos regionales y la cuantificacion de 
sus posibilidades hidricas. Se puso de 
relieve la importancia de la unidad 
nortc o sistema hidrogeologico de Al
bacete. Para este sistema se han esti
mado unos rccursos en aguas subte
rrancas de 350 hectometros cubicos/ 
aiio, lo que posibilitara la puesta en 
rcgadio de unas 25.000 hectareas en 
Albacete y de unas 15.000 en Cuenca. 

La Ley del trasvase Tajo-Segura, 

10 

aprobada en abril de 1971, dio una 
nueva dimension al problema de !as 
aguas subtcmineas, puesto que en e1 
artlculo 3.0

, parrafo 2.0
, se hace rc

fercncia a !as canalizaciones de los 
rios Lezuza y Don Juan y al estudio 
de los rccursos hidraulicos totales de 
La Mancha. La canalizacion de estos 
rios seria muy perjudicial para la ali
mentacion de los acufferos de Los 
Llanos, pues Jos rccursos en aguas 
subtcmineas disminuirian entre 60 y 
100 hect6metros clibicos/aiio, al no 
inliltrarse en e1 subsuelo !as aguas de 
estos rios. Por otra parte, el estudio 
de Jos rccursos hidraulicos totales de 
La Mancha posibilitaba por mandato · 
legal Ja actueci6n del Ministerio de 
Obras Publicas, con Ja consiguicnte 
superposicion de cometidos y · objeti
vos entre los emprcndidos por Jos mi
nisterios de lndustria y Agricultura, 
de una parte, y, de otra, el recien epro
bado de! Ministerio de Obras PUblicu. 

e LA LUCHA 
POR QUE EL AGUA 
SE QUEDE EN ALBACE1E 

Durante el aiio 1972 haccn apari
cion Jas maquinas de sondcos del Mi
nistcrio de Obras Publicas, que pro
vocan una gran inquietud a nivel po
pular. Las reacciones a nivel de la 
calle no se hacen esperar, y los me
dios de comunicacion se hacen eco de 
esta inquietud. Las gestiones del prc
sidente de la Hermandad de Labra
dores y de Jas autoridades provincia
les cerca de altos organos de Ja Ad
ministraci6n aclaran dudas y dan Ja 
tranquilidad a Jos albacetenses. Sohre 
todo cuando en febrero de 1974 el 
gobemador civil hace publica una no-

. ta de! director general de Obras Hi
draulicas en la que se dice: "No hay 
prevision alguna en el sentido de uti-
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lizar aguas sub1crr:\ncas de La Man
cha fucra del ambito local, en dctri
mcnto de los potcncialcs usos en la 
zona. '' 

Una vcz mas cl dcsalien10 mo
n1cntaneo que habla atravesado AJba
cetc ante Ja posible cltportaci6n de 
sus aguas subtcrraneas. a tnves del 
trasv:ise Tajo-Scgura. habfa desaparo
cido, y de nucvo se confiaba en las 
gestioncs que se e•taban realizar.do a 
traves dcl Con1ite para cl aprovecha
micnto de las aguas subterrancas, que 
se habia creado den1ro del marco de 
la Con1isicin de Servicios Tccnicos. 

-·,.. ... --
- ·-

e LA LABOR 
SOCIOAGRONOMICA 
DEL I. R. Y. D. A. 

Micntras tan to, la invcstigaci6n 
hidrogcol6gica, llevada a cabo por cl 
Instituto Geol6gico y Minero de Es
pana y cl l nst.ituto de Rcforma y Dcs
arrollo Agrario, habia alcanzado Jos 
objctivos que se le cncomendaron. Los 
rcsult.ados finales de cste estudio so 
hicicron publicos ea AJbacete ea la 
conferencia pronunciada en la casa 
sindical cl 11 de junio de 1973 por 
don Juan Coma, jefe de la Divisi6n 

~ 
. . if'·; 

.• p 

• ·-
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de Aruas Subtem\neas del I. G. M. E. 

El tema de !as aguas subtcm\neas 
esta candente en Albacete. Ill estado 
d~ co.nocimientos alcanzado por el Es
fl!i~· Hidrogeol6gico Alto Jucar-Alto 
~aura es suficiente para afrontar de 
forma inmediata la explotaci6n de sus 
aguu subtem\neu. Asi, y en base a 
estos· estudios, el Ministerio de Agri
cultura declara el 16 de enero de 1969 
la primera ampliaci6n de la zona de 
Los Llanos, y el 1 S de marzo de 
1973 una amplia parte de la comarca 
HeUin-Tobarra como zona de inten!1 
nacional. Posterionnente, el 28 de 
septiembre de 1973 se declara, como 
comarca de actuaci6n de! I.R.Y.D.A., 
la segunda ampliaci6n de la zona ro
gable de Los Uanos, y recientemente, 
la zona regable de La Herrera. Todas 
estas acciones del I. R. Y. D. A. son 
la respuesta a la importante labor so
c:ioagron6mica que tiene encomenda
da este organismo. 

En los Ultimos ailos se ban inten
sificado las perforac:iones y !as pues
tas en regadio, no s61o por parte de 
la acci6n de! Estado, sino tambien por 
la iniciativa privada. Es altamente es
peranzador que de 1969 a 1974 los 
agricultores de la provincia hayan afo
rado oficialmente y con registro en !as 
Secciones de Minas de! Ministerio de 
Industria 10.S47 litros por segundo. 

e HAY QUE PROGRAMAR 
LA EXPLOTACION 
DE LAS AGUAS 

12 

DE ALBACETE 
PARA EVITAR 
QUE SE AGOTEN 
LAS RESERV AS 

Hay que prever grandes explota
ciones, que pueden llegar a los 300 
Hms. cubicos/afio, recurso1 mlnimos 
de! sistema hidrogeol6gico de Albace- . 
te, y, por tanto, Ju consecuenciu di 
esta fuertc explotaci6n, programando 
los lugares y caudales a extraer. 

Desde un punto de vista t«nico, 
es conveniente diversificar !as ireu 
de explotaci6n, y como ello,' aparte de 
una acci6n tecnica, lleva otra politica, 
seria aconsejable un estrecho contac
to de los t«nicos con economistu y 
expertos de la Diputaci6n, sindicatos 
y organismos directame)lk implicado1 
en los temas de desltrollo regional. 
Ello pennitiria el establecimiento Cle 
un esquema director que, partiendo 
de! anilisis de todos aquellos aspec
tos tecnicos, agron6micos, soc:iales y 
econ6mioos sobre la utilizac:i6n del . 
agua, permita evaluar .las necesidades 
y elegir, despues del estudio de la~ 

distintas opc:iOnes, la que permita sa
tisfacerlas de la forma mas adecuada. 
Todo esto, que seria perfecto desde 
un punto de vista tecnico, no garan
tizaria, dado que los recursos son limi
tados aunque grandes, que se cayera 
en la sobreexplotaci6n, es decir, en 
una explotaci6n que agotaria las re
servas y que ha dado en llamarse 
explotaci6n "minera" de! agua. Para 
garantizar este patrimonio que cons
tituyen los caudales alumbrados es 
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necesario crear una normativa com
plementaria que, contemplando el pro
blema como un todo, ya que todas las 
explotaciones se realizan sabre un 
mismo acuifero, evite la sobreexplo
taci6n. 

Como miembro del comitc para el 
aprovedlamiento de las aguas subte· 

rraneas, y conociendo la tabor que se 
estA llevando a cabo, estoy muy ilu
sionado y esperanzado en que muy 
pronto los frutos de este importante 
recurso del subsuelo de Albacete sean 
una realidad, que contribuyan al de
linitivo despegue econ6mico de nues
tra qucrida provincia. 

M. S. A. 
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La Iglesia de San Blas de Villarrobledo 
Por Luis Guillermo Garcia-Sauco B. 
(Fotos: Santiago Vico Monteoliva) 

----- -
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Portada g6tica Reyes Cat6licos de la parte de la iglesia vieja. 
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Una de las obras arquitect6nicas 
que mas scriamente m~en un estuc 
dio de nuestra provincia es, desde lue
go la iglesia. arciprestaI de San Blas, 
de' Villarrobledo. Ni siquiera Chueca · 
Goitia en su tomo del Ars Hispaniae, 
dedicado a arquitectura del siglo Xvi, 
la cita, y no por ello deja de tener 
interes (I). 

LA IGLESIA, INACABADA, 
SE CONSTRUYO EN EL LUGAR 
DE OTRA MAS ANTIGUA 

La obra, como otras tantas del 
momento entre ellas nuestra catedral 
de Alb~te, sc levanta en et mismo 
Iugar que otra anterior bajo la misma 
advocaci6n. Para ello sc comenz6 por 
derribar la cabecera de aquella vieja 
iglesia, que scrfa del siglo xiv e in
cluso posterior. Se levant6 un. gran 
abside poligonal, pilares, pilastras, mu
ros perimetrales, b6vedas. . . Una gran 
obra de aspecto catedrillicio, que se 
iria construyendo .a lo largo del si- · 
gto xvi. Sin embargo, a fines de este 
siglQ las obras quedaron interrumpi
das a la altura de los terceros pilares. 
Provisionalmente, y por la parte oes
te se levantaron unas tapias para ce
~r la iglesia, quedando embutidos en 
ellas esos terceros pilares, como toda
via hoy lo podemos ver. Ahora bien, 
a los pies de la iglesia quedaron res
tos de la primitiva, reftejados en la 
portada g6tico-ftamigera y en la ac
tual torre, que se levanta, maciza y 
podcrosa, en et !ado occidental. 

Desgraciadarnente no tenemos no
ticias documcntales, de momento, para 
saber los maestros (2) que trabajarian 
en la obra del edificio, ya que et "libro 
de fabrica", como los parroquiales, 
desaparecieron, y et Archivo de Pro
tocolos de Villarrobledo, actualmente 
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en el Archivo Hist6rico Provincial, es 
demasiado tardio para lo que nos in
teresa. 

ESTUDIO ESTILISTICO 
DEL EDIFICIO 

Asi quc fuera de todo condicio
namiento c~trarcmos al estudio de la 
iglcsia. L~ piedras mismas nos diran, 
a traves de su cstudio estilistico, las 
fases constructivas del edificio. 

Por cl aspecto de la obra, consi
deramos como hemos dicho anterior
mcntc, que la obra comenzaria en cl 
siglo xvi, a fines del primer cuarto, 
unos, pocos, aiios posterior al. inicio 
de las obras de San Juan Bautista de 
Albacete, ya queen Villarrobledo apa
recen en las pilastras laterales unos 
capitelcs corintios, que anuncian el 
Renacimiento, micntras que en Alba
cete los capiteles correspondientes a 
ese mismo lugar, corridos y sin deco
raci6n, nos hablan de unas fechas an
teriores, 1515, seglln Mateos y Sotos 
(Templo parroquial de San Juan Bau
tista de Albacete, Anales del Semir.a
rio de Historia y Arqueologia de Al
bacete, 1951). Entonces se haria et 
diseiio general de! edificio. 

Se levanta el abside, de· planta, 
semi-exag0nal, y el primer tramo, todo 
seglln las normas g6ticas; und~ pilares 

' ... 
(I) Chueca Goitia, F.: Arquitec1urO 

de/ siglo XJll, tomo Xl, "An Hispaniae .. , 
Madrid, 19S3. 

(2) La presencia de un maestro de Eci
ja que diri&ia las obras de la iglesia, asi 
como las do Argamasilla do Alba y Alba
cete, apuntada por Agustin Sandoval (His
toria de mi pueblo ... , Albacete, 1961), es 
hipotcStica y no confirmable en el caso de 
la de Albacete. 

• 

• 

.. 
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con1plicados (3). forrnados por haccs 
de colun1nillas o baquctoncs. con sus 
pilastras corrcspondicntcs, muros. con
trafucrtcs. vcnt;1n;ilcs gcn1inados y to
do cubicrto por trcs bcllisin1as b6vc
das de cruccria de co111plicada ncrv;i
dura. todo scglin los caractcrcs de! 
gotico de ulti111a hora. Sin c111bargo. 
aqui qucda la prirncra fasc construc
tiva de! cdificio; quiza causas ccon6-
n1icas o socialcs in1pidicron. de n10-
111cnto. continuar la obra. 1Qucdaba 
todavia rnucho por haccr' 

Esta interrupci6n duraria algunos 
aiios. los suficicntes para que cl nuc
vo estilo vcnido de Italia, el Renaci
micnio. en su dimension manierista. 
triunfara plcnamente en lugares ale
jados de los centros artisticos del 

1nomcn10, con10 era cl caso de Villa
rroblcdo. 

EL SEGUNDO Y TERCER 
'fRAMOS DE LA IGLESIA 

Asi, hacia 1550-1560 sc rcanu
daria la obra. con un cambio de crite
ria for111a l. Sc continua dcmolicndo la 
iglcsia antigua y lcvantando Jo nucvo. 
Los sillares, obra de buenos cantcros, 
sc tallan pcrfcctamcntc; sc disciian 
unos nucvos pilares. ya no g6ticos, 
sino en cl nuevo estilo, cilindricos, con 

(3) Estos pil3tes semcjantes a los que 
en Albacete existian antes de 1538 (vid. 
rev. "Feria". 1973: En torno a la< co/um· 
nas de la catedral, L. G. G . S.). 

• 
' 

• ... 

Interior. el primer t ramo, g6tico, y segundos pilares, renacentistas. 
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Portada lateral Sur. Se puede observar a la izquierda la parte inacabada. 
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cuatro pilastras cajeadas, rccorriendo 
el fustc. 

El capitel es intcresantc de todo 
punto, ya que estc es una mezcla de 
capitcl y entablamento clasicos unidos, 
todo corrido; rosetas y elementos gco
metricos lo _ rodean; por ultimo, den
tcllones, ovas y llcchas forman una 
especie de comisa en ese extrailo ca
pitel. Los pilares adosados a los mu
ros son semejantcs a los exentos. Se 
levantan dos capillas entre los contra
fuertes (4); estas, 8Un cubiertas por 
b6vedas de crucerfa, pero alentadas de 
un nuevo estilo, el Renacimiento. Los 
ventanales, como en el primer tramo, 
con parteluz central, pero ahora con 
unas columnillas j6nicas y corintias. 

Asl quedan construidos el segundo 
y tcrcer tramos de la iglesia. 

INFLUENCIAS 
V ANDELVIRESCAS 

En cuanto a los pilares, son muy 
intcresantcs, ya que estan dentro de! 
Clreulo de lo vandelviresco, especial
mente relaclonados con los de la igle
sia de Villacarrillo (Jaen), aunque en 
aquellos se sustituyen las cuatro pi
lastras alargadas por otras tantas co
lumnillas; sin embargo, formalmente 
vienen a ser muy parecidos. 

En cl tercer tramo se levantarlan 
!as portadas norte y sur (la primera 
no se llegaria a terminar nunca), en
marcadas ambas por un arco-solio 
casetonado entre los contrafuertes ex
terlores. 

La portada sur est& admirablemen
te dibujada al modo de Vandelvira, 
de formas puristas, con dos cuerpos; 
el primero como arco de triunfo ro
mano y dos columnas toscanas a cada 
lado. Objeto de interes es el capitcl, 

que aparece corrido y comun a las 
dos columnas. El friso se decora a base 

. de metopas; los triglifos no aparecen 
materialmente, sino que el an6nimo 
artista del circulo de Vandelvira, o 
Vandelvira mismo quiza, los quiere 
sugerir solamente; esto son anotacio
nes todas eminentemente manieristas. 

El segundo cuerpo, de menores 
proporciones, est& formado por otro 
par de columnas toscanas a cada lado; 
sobre et arco de la puerta, en este 
segundo cuerpo, una gran cartela lisa 
pone una nota de quietud y sobrie
dad a toda la obra. Por ultimo, la 
portada se eorona con sendos escu
dos con "putti" tenantes, algo tam
bicn frecuente en la obra de Vandel
vira, y tondos con bustos en relieve 
a cada lado; al centro, una venera con 
la escultura de una Virgen, la de San
ta Maria del P6pulo. Toda la portada 
se presenta con una contenci6n deco
rativa admirable. 

LA OBRA SE INTERRUMPIO 
CUANDO AUN FALTABAN 
DOS TRAMOS 

Tristemente, a fines del siglo XVI 
la obra se interrumpe, cuando todavla 
quedaban dos tramos por terminar. 
Sin embargo, la alberca (muros peri
metrales) se dejaron a media altura; 
iniciada, incluso, la fachada oestc, la 
principal. Una gran torre se levanta
rfa en et llanco sur, a la altura del 
quinto tramo, donde irla la capilla del 
bautismo, que se lleg6 a construir en 
su primer cuerpo, pero que hoy ya no 
ex.isle; todavia se conscrva, en cam
bio, una interesante escalera de ca
racol. 

(4) La capilla del lado de la epistola, 
seglln A. Sandoval (op. cit.), muestra en la 
clave de la b6veda las armas de la familia 
Tellez. 
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Portada lateral Norte. 
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Como deelamos, eatos dos 61tlmo1 
tramol DO se Jlepmn a COllllruir. Sin 
embar90, IOI muros levantadol a mi· 
lad de altura presentan en 1u Interior, 
en lo que hoy ea un abandonado pa· 
tlo en la zona 1ur, e1 arranque de un 
pllar adol8do y una capllla lateral, 
todo medlo COllllruido, con upecto de 
rulna arqueol6pca. 

Por ultimo dlremos que lal b6ve- . 
du de los tramos seaunclo y tercero 
son de ladrillo y yeao, obra probable
mente de tines de1 sipo xv11, y DO 
merecen especial atenci6n. 

En 101 allos 1940 e1 arqultecto de 
la Archidi6celis de Toledo, seftor Mu· 
guruza, bl7.o un proyecto para la ter
minaei6D. de esta iglesla; lin embargo 
Ilene algunos ''pastiches" que deberfan 
ser subsanados si alguna vez se dccl· 
dlera terminar la obra (S). 

Espacialmente, e1 tlpo de ipesia 
que DOI ocupa responde a algo que 
es frecuente en nuestra regi6n: lal 
"Hallenklrdlen", Iglesias de planta de 

1816n, de tres naves cublertas a la 
misma altura, de planta rectangular y 
normalmente sin nave de crucero. 
Obra semejante tamblm es la c:atedral 
de Albacete. 

Esta ipelia de San Blas de Villa· 
nobledo qued6 inconclusa, como mu· 
chas de ese tipo repartldas en dife· 
rentes zona1 de Espalla. iPor qu~? 
OuizA la debilitaci6n econ6mica de 
tines del slpo xvi, la expulsi6n de 101 
morlscos de principios del Bigio xv11. 
Es algo todavla oo contestado, pero 
quizA intulble. Los cabildos civiles y 
eclesiutlcos del momento intentaron 
levantar simples parroqulas con aspec· 
to de grandes catedrales y no se pudo 
despu& afrontar los grandes proble
mas econ6micos que se planteaban. 

L. G.·G.·S. 

(5) "Memoria del proyecto de terml· 
naci6n do la ialeal& de Villarrobledo", Ma
drid, 1941. El -u-IO ucendla a la 
1uma de 2.376.97''80 peselal. Hoy "" en 
el Ayunlamionto de Villarrobledo. 
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Cecil Eby es un profesor universi
tario norteamericano que ha venido 
a Espana en dos ocasiones para ocu
par et puesto de profesor en Univer
sidades espailolas (Salamanca v Va
lencia), bajo et programa Fulbright. 
En ambos viajes ha aprovechado et 
tiempo para escribir dos libros sobre 
la guerra civil espailola: "The Siege 
of Alcazar" (El asedio del Alcazar) 
y "Between the Bullet and the Lie" 
("Entre la bala y la mentira", titula
do entre nosotros "Voluntarios nor
teamericanos en la guerra civil espa
iiola", Barcelona, Ediciones Acervo, 
1974). Como es natural, et actual 
profesor de ing16s en la Universidad 
de Michigan, para la preparaci6n de 
su libro, debi6 visitar Albacete y los 
campos de entrenamiento de los vo
luntarios norteamericanos: Villanueva 
de la Jara y Tararona de la Mancha. 
El resultado de su visita es una im
presi6n despreciativa de Albacete, co
mo vcremos a continuaci6n. 

"ALBACETE ERA EL LUG.All 
MAS HORRIBLE QUE HABIAN 

VISTO NUNCA" 

En el primer capitulo va contando 
las experiencias de los voluntarios 
norteamericanos en su viaje desde 
Nueva York a Albacete. En cl tren 
que los acercaba a la Mancha, los 
volunta•ios parecen sobrecogerse ante 
cl paisaje albaceteiio, despues de la 
risueiia contemplaci6n de las huertas 
valencianas: 

"A la gris claridad del alba con
templaron con ojos embotados por la 
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falta de sueiio una llanura que recor
daba los desiertos africanos. Habia 
campos en los que no parecla crecer 
nada y ocasionales aldeas en las que 
no parecia hacerse nada. Cuando cl 
tren se detenia junto a un racimo de 
tejados bajo los cuales deblan cobi
jarse seres humanos, un tropel de chi
quillos corria hacia et anden, no para 
bombardearlos con naranjas y almen
dras, sino para mendigar tabaco, pan 
y dinero. La Espaila romantica habia 
quedado atras. Los voluntarios ha
blan venido para encontrar y redimir 
aquellas miseras aldeas y aquellas vi
das escuatidas. Aunque sus corarones 
estaban mas llenos que sus bolsillos, 
siempre habia algo que nasar a tra
ves de la ventanilla del tren." 

Hasta aqui, al parecer, todo correc
to. La visi6n de la llanura albaceten
se, despues de la contemplaci6n de 
las huertas valencianas, puede orodu
cir estos resultados pesimistas, aun
que no creo del todo eso de las mul
titudes oedigUeiias en las estaciones 
albacetenses, oor lo menos en aquel 
primer inviemo de la guerra, cuando 
aun estaba reciente la cosecha del ailo 
anterior. Mas tarde si que serian fre
cuentes estos espectaculos, que des
pucs de tantos ailos puede uno figu
rarse, literariamente, con tintes melo
dramaticos, como sucede con Cecil 
Ebv. Sin embargo la opini6n de este 
autor se hara &Un mas despreciativa 
en la descripci6n de la ciudad de Al
bai:ete: 

"A las diez de la mailana del 8 de 
enero, los primeros voluntarios norte
americanos llegaron a Albacete, cen-

• 
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Un reciente libro de un profesor 
norteamericano. que, aparte de con
tent>r bastantes lagunas historiografi
cas. lanza unas cuantas apreciaciones 
injustas y malintencionadas sobre AJ
bacete. 

tro mundial de! azafran y cuartel ge
neral de !as Brigadas lnternaciona
les... AJbacete era una capital de 
provincia que parecia haber sido 
construida por arquitcctos aficiona
dos, todos ellos con gustos distintos. 
En el nuclco interior de la ciudad, 
por ejemplo, la estaci6n de! fcrroca
rril era de cstilo Federal w,illiams
burg, cl Gran Hotel fm-de.-si~cle 
Montecarlo, v la Guardia Nacional 
(Cuartel de la Guardia Civil) G6tico 
West Point. Mas alla se cxtendian los 
barrios obreros, de cstilo mas unifor
me, Suburbio Castellano. Los nortca
mcricanos decidieron rapidame n t c 
que era cl lugar mas horrible que ha
bian visto nunca ... Durante unos dfas. 
los reclutas hicieron la instrucci6n en 
cl ruedo de la plaza de toros de Al
bacete, una caprichosa estructura si
tuada en las afueras de la ciudad. quc 
parccia haber sido exprin1ida de la 
manga de adornar de un pastelero." 

Desdc luego estos parrafos son co
mo para hacer conmover en sus tum
bas a aquellos arquitectos que. con 
su bucna voluntad y su arte. colabo
raron tan activamcntc en cl cngran
decin1icnto de Albacetc, logrando 
crear una ciudad que, si no era nio
delo de urbanizaci6n. por lo n1enos 
era una ciudad digna. y no tan horri
ble como pretcndc cste n1alintencio
nado escritor nortcan1cricano. 

LAS BRIGADAS 11'.'TERNACIO
NAL~ Y EL DERECllO DE PER
NADA SOBRE LAS J\1UCHACH,'5 

DE ALBACETE 

La opini6n desprcciativa de Cecil 
Eby sobrc cl Albacete de la gucrra. no 
basada en rccuerdos personalcs de 
aqucllos ailos terriblcs sino en supo
sicioncs literarias dcl pcor estilo dcs
pues de una visita posterior. sc dirige 
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wnbien a otras co~as de nuestra ciu
clad, incluidas su pavimentaci6n, el 
coilac local, Ias navajas e incluso las 
prostitutes del Alto de la Villa: 

"En su tiempo libre, los reclutas 
recorrian la ciudad, que se convertia 
en un mar de barro en cuanto caian 
cuatro gotas. Probaron el coiiac local, 
del que se decia que se obtenia desti
lando aceite de oliva rancio y gasoli
na pobre en octanos a partes iguales. 
Y compraron la especialidad local, 
unas navajas con bonitos mangos de 
madreperla y .hojas de la peor cali
dad. Habla pocas cosas mas que com
prar, a rnenos que se deseara hacer 
cola delante de una casa del barrio 
chino; pero el genero femenino que 
alli se vendia, recuerda un volunta
rio, era· uhorroroso". Particularmente 
despua de haber estado en EI Havre. 
En Albacetc, la jerarqula BI hospe
clada en el Gran Hotel tenla derecho 
de pemada sobre toda muchacha ase
quible que poseyera belleza o tempe
ramento. Circulaba incluso el rumor 
de que Andre Marty tenla un haren 
privado en un chalet en las afueras 
de la ciudad. En realidad, nadie pa
recla creerlo, pero disfrutaban pen
sando en ello." 

Como es natural, yo no voy a com
batir aqul estas apreciaciones, injus
•as o no, sobre la arquitectura, el ur
banismo y los productos locales de 
consumo del Albacete de la guerra, 
incluidas las orostitutas. Estas cues
tiones esteticas o comerciales son muy 
subjetivas, y cada uno es dueiio de 
tener sus propias opiniones sobre las 
mismas. Lo que si discuto es la mala 
intenci6n del autor, despreciativa en 
grado sumo hacia las cosas de Alba
cete. Y sobre todo, lo que si tengo 
que discutirle v con toda la raz6n del 
mundo, son sus apreciaciones err6-

26 

neas sobre cuestiones hist6ricas. 

iDe d6nde sc saca la inforrnaci6n 
de que "la jerarquia BI hospedada en 
el Gran Hotel tenia derecho de per
nada sobre toda muchacha asequible 
que poseyera belleza o temperamen
to"? En primer lugar, la jerarqula de 
las Brigades lnternacionales no se 
hospedaba en el Gran Hotel (aunque 
algunas habitaciones del mismo esta
ban destinadas a las BI) sino en otros 
diferentes locales requisados, entre 
ellos el Convento de las Dominicas, 
donde tenia su cuartcl general Andre 
Marty. Y en segundo lugar, las Bri
gadas lnternacionales, que se gober
naban con una disciplina muy rigida 
sobre todo por cuestiones de presti
gio y de propaganda politica, mantu
·Vieron unas relaciones totalmente co
rrectas con la poblaci6n civil albace
tense, y sobre todo con el elemento 
femenino decente. Pudo haber algu
na extralimitaci6n, pero en casos muy 
aislados, castigados despues severa
mente; y el ambiente de Albacete era 
el normal y corriente en una ciudad 
con una numerosa poblaci6n militar. 
Cecil Eby, al Jecir lo del "derecho 
de pernada" cae en la facil suposi
ci6n literaria, carente de rigor hist6-
rico, y sobre todo olvida distinguir 
entre prostitutas y mujeres decentes. 
Y tambien es muy discutible que ese 
clasico derecho feudal espaiiol pudie
ra mantenerse en el caso de las mu
jeres de la vida, aunque todo es posi
ble porque en ese tcrreno el dinero lo 
puede todo, y la jerarquia de fas Bri
gades lnternacionales manejaba mu
cho. Lo que desde luego es innegable 
es que si ejercian- ese derecho sobre 
Ias prostitutes, lo cual es muy discu
tible, seria tan s6lo por este poderio 
monetario, ya que en Albacete exis
tian tambien otras jerarquias milita
res $paiiolas que no se dejarian pisar 

• 
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en este terrcno. 

EXAGERACION DEL PODERIO 
DE 1\NDRE l\1ARTY Y DE LOS 
JEFES DE LAS BRIGADAS IN-

TERNACJONALES 

Pero sigamos. Cecil Eby siguc ha
ciendo nucvas afirn1acioncs gratuitas: 
"El lugar mas dcprin1entc de Albace
tc era quizas la Plaza dcl Altozano. 
Los edificios municipales y provin
ciales habian sido rcquisados por los 
bur6cratas de la Brigrada, unos hom
brcs cciiudos, cmbutidos en impc<;a
bles uniformes y en perpetuo 1n9vi
micnto." Todo en este parrafo es 
err6neo, incluido el que cl Altoµno 
fucra cl lugar mas dcprimente de Al
bacete. Los edificios municipales y 
provinciaJes (los palacios del Ayunta
miento y de la Diputaci6n), como es 
natural , no habian sido requisados 

por los bur6cratas de la Brigada ni 
por nadie. Estos edificios, durante to
da la guerra, siguieron prcstando sus 
servicios normaJcs a las corporacio
ncs locales a quicncs pcrtenccian. Las 
Drigadas InternacionaJcs, en cl Alto
zano, tan s61o poscycron el Circulo 
Mercantil e Industrial y cl Cate AJ
bacete, situado donde ahora hay una 
fcrreteria, junto al Ayuntamiento. Y 
cstos dos edificios no eran en absolu
to municipales ni provinciales. Por 
otro !ado los bur6cratas de la Briga
da, por muy cciiudos que fueran y 
por muchos uniformes impccablcs que 
gastaran, no teoian podcr para requi
sar ningun edificio. Eran las autorida
des espailolas republieanas quiencs 
Jes asignaban los cdificios que dcbian 
de ocupar. 

Tambien cs err6nea la siguiente 
afirmaci6n de Cecil Eby: "En Alba
cctc solo habfa un hombrc con voto 

La calle de! Marques de M olins por los ai\os 30. Otro aspecto urbano de 
Albacete, •el lugar mas horrible que habian visto nunca• los voluntarios norte· 

. 
americanos. 
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dccisivo: Andre Marty, zar impuesto 
por los Sovicis, gran n1ariscal de las 
Brigadas I nternacionalcs". El famoso 
comunista {ranees, que por supueslo 
no era £ran n1ariscal de las DI , tenia 

~ 

n1ucho podcr. cs cicrto, en la base in-
tcroaciooal, pero no en general sobre 
la ciudad de Albacctc. Y si no que se 
lo prcguntcn al gobcrnador civil de 
cntonccs, J usto Mprtincz An1ut io, que 
ha escrito un libro para poder dc
n1ostrar lo cootrario. 

EL TOPICO DE LA SANGRE EN 
EL CUARTEL DE LA GUARDIA 

CIVIL 

Pero en estc mismo capitulo I .0 

dcl libro de Cecil Eby hay otras afir
n1aciones quc faltan gravemente a la 
verdad hist6rica y que desmuestran 
cl total desconocimicnto del autor so
bre lo que rcalmente pas6 en Albace-

tc durantc la guerra: "S'u cuartcl ha
bia albcrgado en otro tiempo a la 
considcrada como rcaccionaria fuerza 
de policla rural, la temida Guardia 
Civil. Durante la primera semana de 
gucrra, cl cuartcl Cue escenario de una 
cnconada lucha. Los guardias sc ha
bian atrinchcrado en el ediricio y 
contuvieron a la milicia republicana 
por espacio de ocho dias, pero final
mente sucumbicron a la fuerza del 
numcro." 

De aqui puede sacarse facilmcnte 
el error de crcer que et cuartel de la 
Guardia Civil de Albacete fuc como 
otro Alcazar de Toledo, v quc albcr
g6 durante los ocho dias del alza
miento a las fuerzas de la Guardia 
Civil sitiadas por la poblaci6n. Cecil 
Eby, al redactar esto, debia estar con
dicionado por la impresi6n del asunto 
de su primer libro sobre la guerra y 
pretende trasladar a Albacete cl mis-

• 

La Plaza de T oros de Albacete tal y como la conocieron )03 volunt•rios 
intemacionalea. Segl'.in Cecil Eby, era cuna caprichosa estructura, que parecla 
haber aido exprimida de la manaa de adornar de un paatelero•. 
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mo ambicnte de Toledo. Sin embargo 
la verdad es que !as fuerzas dcl alza
miento de Albaccte. que con10 ya vi
mos no estaban formadas tan s61o por 
los guardias civilcs, dominaron du
rante toda la scmana en todos los 
puntos estrategicos de la provincia y 
tan s61o se atrinchcraron en cl Cuar
tel de la Guardia Civil en los ultimos 
n1on1entos de la lucha final, cl 25 de 
julio, donde se rindieron a !as fuerzas 
militares y a !as Milicias Populares 
que ocuparon Albacete en nombre de 
la Republica. 

Y sigue diciendo Mister Eby: "En 
)as paredes interiores veianse aun los 
impactos de !as balas, y el suelo esta
ba n1anchado de sangre. Dado que 
aqueUas eran !as primeras hueUas de 
Ja guerra que los norteamericanos 
vefan. !as examinaron minuciosamen
te. Acerca de !as manchas de sangre 
circulaban dos versiones: un.os opina
ban que la Guardia Civil habfa asesi
nado a sus rehenes, y otros suponfan 
que los atacantes habian asesinJdo a 

Jos guardias. Teniendo en coenta Ja 
violcncia fratricida de la Guerra Civil 
Espanola, las dos vcrsioncs eran 
igualmentc plausibles. Aceptar u na 
de ellas no exclufa Ja aceptaci6n de 
I " a otra ... 

El dato macabro de Ja sangre en el 
cuartel de Ja Guardia Civil de Alba
cete ha sido cepetido exhaustivamente 
en todos Jos trabajos sobre las Briga
das lnternacionales a partic del libro 
testimonial de Nick Gillain. Sin em
bargo, de las dos versiones que indi
ca Cecil Eby, todos los autores, in
cluyendo a los mas opuestos al signi
ficado de la Guardia Civil, como pue
de serlo Hugh Thomas, se han incli
nado tan s6Jo por la segunda, como 
la de mayores visos de historicidad. 
La Guardia Civil no llego a matar, 
durance la sen1ana de! alzamiento, a 
ninguno de sus detenidos -no rehe
nes- , y estos no e"staban en el Cuar
tel sino en Ja Prision Provincial de 
Albacete. Lo de la orimera version es 
tan solo otra teoria gratuita de Cecil 

. 
-- .i- ~....._ -- ~·t -.. ... .i..A~- ..,..._. l{)s.., 

El ant iguo Cuartel de la G uardia Civil. al que el 
atribuye unu perearinaa concluaionea hiat6ricat. 

profeaor norteamericano 
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Eby, para dcn1ostrar un punto de ori
ginalidad en cl n1acabro episodio. tan 
rcpctido bibliogr3fican1cntc. 

Y no quicro seguir con1cntando 
cstc libro. Con10 bot6n de mucstra 

3 

valga lo quc su autor ha dicho sobre 
nucstra ciudad. Hjs1oriadores y criti
cos n1As preparados podrian decirnos 
si cl resro de sus paginas contiene ele
n1entos hisroriograticos mas valiosos 
que los expuestos sobre Albacete. 

Martfnez AmuUo, el ·Sheriff• terrible de Albacete ·Cludad sin Ley• 

MARTINEZ AMUTIO 

GUERRA 
1936-39 

'kW tl 11 de O..l\lobf<' ck I~ co 
Rt""-~ Jt S.:.to Cl~ ~' • 
tn,bcb mw) I<''" • ntJNo. "'~ 
~ s.u 21(.U\1..!A..:.H rtotf' ic:Jiu1n f 

b r.am.i df' :~ rricta.!utpa ~~ 
d t1b.Ll • .X pc:nto i.n.JWI,.... ' hwfO tl 
ck ptO)«.U\tli 

\•en cl""° l•J-' ~ IJtJ..a • b \: <. T 
.. ~ 1.» J.nC'flh.-k• .............. l'l.l't J.: nu. 
t.o at dorMk cm.....,.~ • ac1~ c1eo 
nul.~ic Jt- ~N> ~ h 
q~ d.> .... ~ a (lut ~ dt Ktt..SO pof 
ci a-"k.m.U.>t ,,,1 ""1 tat & <..,.n "'-" 
l»"b&n en cl alto 1•:• 

Al ~ttw I.II •ub • •• .. 'n m 11•1 

,, to, ck lul• d(' t•~ """"tu (t'A1._."1("" 
J,c dmr;t11c dot la f('Jcr• i&I \.,,,. 
lt•a. Vatrt\o-1_.t\ll I'*'~ • l<.nt..at Nrt~ 
dot i. ~n.:l.l f"r\1\1ft(•Al 1l< \\} 
u.:c•a •. y, W'f'\i,14.Jtbtntc~ f'(.f 11 .. 1 ... .atlM 
ck rrkh). • 1_. Com"lot.n llot lrl\.lu ,,...,,., 
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~ de Jeer atentamente SU 
libro y las entrevistas periodlsticas que 
le bicieron, y despuCs, sobre todo, de 
baber convenado con Cl durantc mas 
de trea bora8, la impresi6n que me 
produce don Justo Martinez Amutio, 
el que fue primer gobemador socia
lista de Albacetc durante la guerra 
civil espailola, es la de que Cl eslA 
convencido de que fue algo asf como 
un "sberill'' justiciero y terrible, el 
Unico capaz de pacificar aquella iodo
mable y sanguinaria "Albacete, ciu
dad sin ley" de finales de 1936. 

Hay dos fuentes principale& -y 
qum Uni~ para cooocer e1 pen
samiento y 1os recuerdos penooales 
de Martinez Amutio en su etapa bis
t6rica como gobemador civil de Al
bacete. La primera y principal es su 
libro Chantaje a un pueblo (Madrid, 
G. del Toro, 1974), premiado COD 
600.000 pesetas en uo coocurso de 
"Memorias de la guerra civil espaiio
la, 1936-39". La seguoda es la eotre
vista publicada en siete capitulos en 
"La Voz de Albacete" (17 a 24 de 
marzo de 1974), milizada por el co
laborador de este peri6dico Sebastian 
Moreno Tamayo. Las incongruencias 
e inexactitudes no faltao en cl libro, 
pero, como es natural, abuodan mas 
en la entrevista. Voy a intcntar clari
ficar alguoas de ellas, contenidas en 
ambos textos, empezando por la ma
nifiesta actitud del antiguo gobemador 
de Albacete de hacetse pasar por un 
hombre de hierro, que tcnia a nuestra 
provincia en uo puilo, totaimentc do
minada y a sus 6rdenes. 

ALGUNAS CURIOSAS 
DECLARACIONES 
DE MARTINEZ AMUTIO 

Esta actitud se desprende clara
mente de algunas curiosas declaracio-

oes del antiguo gobernador al colabo
rador del peri6dico albacetense. He 
aqui algunas de las mAs sabrosas: 

"La situaci6n (de Albacete) era 
de verdadero caos. Aquello era un 
cant6n sovi6tico, un cant6n de las Bri
gadas Internacionales. La vigilancia 
por la noche, incluso, la hacian las 
Brigadas. Por otro lado, la geote es
taba indignada con cl drama de sep
tiembre. Era Albacete un desastre." 

"Cuando me nombraron gobema
dor de Albacete me propose llevar la 
tranquilidad y cl orden al pueblo al
baceteiio, acabar con aquel caos y coo 
aquel terror que habia visto." 

"A las tres de la tarde le daba 
los primeros puiietazos a un tfo en cl 
Gobiemo y lo expulsaba violeotamen
te de mi despacbo. Figlirese que de
but tuve." 

"Al clia siguiente de llegar a Alba
cete, establecimos una especie de pac
to con los 'lntemacionales'. Es decir,. 
lo que ellos debian hacer y lo que 
DO debian hacer. Que la autoridad Cra• 
mos cl general de la Divisi6n y yo, y 
nadie mas." 

''Tuve que meter en cintura a mu
cha gcnte para impooer mi autoridad." 

"Una de mis primeras nledidas en 
un informe al Gobiemo, dije: 'Hay 
que descongcstionar esto de 'intema
cionales'. Aqui una vez que los clasi
fiquen, deben salir inmediatamente a 
los pueblos. Su sola presencia pertur
ba a la poblaci6n." 

"Los de las Brigadas lntemacio
nales se dieron cuenta de que yo era 
duro de pelar y entonces recularon. 
Cuando empez6 todo a definirse fue 
cuando los fusilamientos de Pozo Ru
bio. Cuando me enter6 se arm6 la de 
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Dios es Cristo. Entonces fue cuando 
me enfrente con Marty. Yo le dije: 'El 
primer caso de estos que se de, tu lo 
seguinls.' Y me contest6: 'Muy se
guro estas.' Yo le replique: 'Estoy 
seguro porque tengo mucha genie, 
muy buena, detras. Ten cuidado y no 
vuelvas a hacer esto.'." 

"Marty, mientras yo estuve en Al
bacete, no fusi16 a nadie mas." 

"(Los internacionales) se portaron 
correctamente. Tenian la advertencia 
de que lo iban a pasar muy mal si no 
10· hacian.'' 

"Marty me tom6 miedo. Ya le 
digo a usted que no hay nadie que 
pueda probar que fusil6 a alguien en 
la zona mia. T enia yo los destacamen
/os y los alcaldes que me avisaban in
mediatamente de cualquier alteracion." 

"A ... dos 'Intemacionales' los ex
pulsamos de Espana en unas expedi
ciones que yo iba formando y a: .. 
otros los mande a Castellon. Yo tenia 
unos guardias de A salto y una Poli
cia magnificos. A Iii no se toleraba un 
desmdn. Ni a coroneles, ni comandan
tes, ni nadie, A Albacete le tomaron 
panico los aventureros." 

"Alli fue donde pare los pies a 
Marty y a su cuadrilla." 

"Alli, en Pozo Rubio, se marc6 
c:Omo habian de actuar los 'lnterna
cionales' en Albacete. Deniro de los 
cuarteles mandarian ellos, pero fuera 
era yo. En fin, de cuando en cuando 
algun borracho, pero yo forme una 
buena vigilancia." 

"Creo que pude poner orden y 
acabar con aque/la banda de hamp<>
nes -una veintena- que se adueiia
ron de todo." 

"Reuni a los dos dias de llegar, a 

32 

todos los gobernadores (sic) de los 
pueblos y les dije: No quiero ver ni 
un caddver en la carretera, ni en nin
gun sitio, como he visto al entrar en 
A lbacete. A quello cambio totalmente 
en dos semanas." 

"(Acabe con /os 'paseos') total y 
absolutamente. No hubo ni uno. Se 
dio un caso triste, espantoso, de un 
hombre de Alborea. Me entere des
puCs." 

"Yo tenia atribuciones para dejar 
en libertad a los presos de! Jurado de 
Urgencia, aunque estuvieran condena
dos hasta cinco aiios. En fin, yo hice 
eso, siempre. Apenas estaban un mes, 
los mandaba a casa." 

Como bot6n de muestra de! pen
samiento de Martinez Amutio sobre 
su actuaci6n en Albacete creo que es 
suficiente. Aparte podian leerse capi
tulos enteros y el contexto general de 
su libro, para ver bien clara la acti
tud que quiere inculcamos el antiguo 
gobemador de Albacete. Sobre todo 
los capitulos VI, VII, IX y X, en los 
que don Justo Martinez Amutio se 
empeiia en describimos a todo trance 
que llevaba totalmente las riendas de! 
poder en la provincia de Albacete, y 
que alli no habfa quien le rechistara, 
ni siquiera Jos 0 consejeros" soviCticos, 
los comisarios politicos de! EjCrcito 
Popular, los dirigentes comunistas es
paiioles e intemacionales, los delega
dos de! Gobiemo como Diego Marti
nez Barrio, los jefes supremos de !as 
Brigadas lntcrnacionalea ... 

UNA AUTORIDAD 
RESPONSABLE, 
PERO SIN EXAGERACIONES 

La personalidad de don Justo Mar
tinez Amutio como gobemador civil 
de Albacete esta suficientemente deli-

.. 

• 

• 
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nida, y en sus justos liinites, por la 
historia. Fue un buen gobernador, una 
autoridad responsable que se propuso 
honradamente acabar con el desorden 
ell la provincia y que lo consigui6, 
pero hasta cierto punto, como es na
tural, dadas aquellas dramaticas y te
rribles circunstancias. 

A raiz de la concesi6n del "Pre
mio Larra" de memorias de la guerr,i 
espailola, la delegaci6n en Albacete 
de "La Verdad" me solicit6 un ar
tlculo urgente sobre la etapa hist6rica 
de don Justo Martinez como gobema
dor civil de Albacete. Este articulo se 
public6 el 17 de marzo de 1974, dlas 
antes de la publicaci6n del libro y en 
el mismo dia que empezaba la serie 
de entrevistas realizadas por Sebastian 
Moreno. Para el mismo utilice exclu
sivamente mis fichas sobre esta etapa 
hist6rica de Albacete, que tenia pre
paradas para mi libro sobre los ailos 
30 en Albacete. He aqui algunos pa
rrafos de mi articulo: 

"Justo M. Amutio vino a Alba
cete con una grave e importantisima 
consigna: acabar con el desorden. Una 
dura misi6n, sobre todo si pensamos 
que estamos a finales de noviembre 
de 1936, tan s61o a cuatro meses es
casos del estallido de la guerra. Pero 
antes que nada hay que entender qu'e 
la zona republicana pas6 por dos cla
ras etapas. Una primera en la que 
habia un autentico divorcio entre la 
Revoluci6n, dueila absoluta de la ca
lle, y cl Gobiemo, que ejercia tan s6!o 
un poder nominal. Esta es la etapa 
sangrienta de los des6rdenes calleje
ros, de las incautaciones violentas, de 
los 'paseos', de los asaltos a las car
celes, de la rapiila incontrolada de mi
licianos y sindicalistas. Luego vino 
una segunda etapa. Aqui ya no hay 
divorcio entre Revoluci6n y Gobiemo 

porque este ultimo se ha convertido 
en un autentico Gobiemo Revolucio
nario y recoge !as riendas de la calle, 
pretendiendo poner un poco de ordel\ 
en aquel caos. No s6lo por razones 
de convivencia ciudadana, sino para 
centralizar todos los esfuerzos en la 
meta que mas Jes interesaba por cl 
momento: ganar la guerra. 

"Justo M. Amutio fue un gober
nador de este segundo momenta y un 
hombre que se propuso honradamen
te cumplir esta ferrea misi6n. Alba
cete habia vivido intensamente la pri
mera etapa revolucionaria de la gue
rra, como una consecuencia de la de
rrota del alzamiento nacional en su 
suelo, tras una intensa semana de lu
cha sin cuartel. Desde el 25 de julio, 
Albacete habia tenido unos gobema
dores civiles a los que el poder nun
ca se les habia eseapado de las manos 
porque en realidad nunca llegaron ni 
a tocarlo. Por eso este alborozo de 
algunas personas honradas, deseosas 
de acabar con el desorden, ante el 
anuncio de un gobemador que pre
tendia cager todas las riendas del po
der que estaban en manos incontro
ladas. 

"De todo esto se hace eco e1 'Dia
rio de Albacete', en un articulo edito
rial en el que decia cosas como estas: 
'Si es cierto que nosotros los marxis
tas teniamos pleno derecho para pedir 
un gobemador nuestro; no lo es me
nos que este nombramiento nos obliga 
a· mucho, para en lo sucesivo. Nos 
obliga a intensificar nuestra colabora
ci6n con cl Gobiemo Civil, a devolver 
a este organismo la plenitud de sus 
funciones, a respetar y hacer cumplir 
las 6rdenes de su titular... Jnsistimos 
con este motivo en el tema, predilec
to para nosotros del sentido construc
tivo de la revoluci6n. Lo mejor que 
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puede bacer un revolucionario auten
tico, en estos momentos, es obe
decer ... ' 

"Aquel articulo editorial no refte
jaba tan s61o cl punto de vista de los 
6rganos mentores del peri6dico, sino 
que era el verdadero programa poli
tico traido por Justo M. Amutio, quien 
sc dedicaria intensamente a cumplirlo 
a lo largo de aquellos seis mescs (bas
ta cl 19 de mayo de 1937) que estu
vo al frente de nuestra provincia. A 
veces tuvo, incluso, que imponer su 
programa por medios mas fuertes y 
'revolucionarios' que las palabras ... 

"... Cuando don Justo M. Amu
tio sc vino para Albacete a !ier gober
nador de nuestra provincia, se bizo 
acompaiiar por una guardia personal 
de las Juventudes Socialistas valencia
nas. Todas las precauciones, en aque
llos tiempos, eran pocas. Y aquellos 
guardaespaldas, fidelisimos, le serian 
muy utiJes a Ja bora de apJicar SU 
politica de recuperaci6n del poder. 
Gracias a ello, y a las adbesiones per
sonales que en seguida recibi6 en Al
bacete, es por lo que pudo impone_r 
medidas tan drasticas para aquellos 
momentos, como la supresi6n de ron
das sindicales noctumas por las ca
lles. El asunto fue realmente espinoso, 
sobre todo a la bora de imponer esta 
decision incluso a las Brigadas Inter
nacionales. 

"Sin embargo, el momento m3.s 
crucial de su etapa como gobemador 
fue el del 19 de febrero de 1937, a 
raiz del tremendo bombardeo de la 
aviaci6n nacional sobre Albacete. Des
de bacia tiempo corria la consigna en
tre el populacho de que si alguna vez 
bombardeaban la ciudad, como repre
salia iban a asaltar la ciirccl y n1atar 
a todo.; los presos 'fascistas'. Ante una 
an1enaza tan gravl' la~ 111cdida" 11:ni;111 

que scr importantes. Por ello el gober
nador en persona dirigi6 la operaci6n 
de emplazar una serie de ametralla
doras alrededor de la prisi6n, servidas 
por sus agentes mas leales, con la or
den terminante de disparar contra to
do aquel que llegara con intenciones 
amenazadoras. Al conocer la medida, 
los presos respiraron tranquilos. Al
gunos de ellos me ban contado que 
mientras oian las bombas caer sobre 
Albacete, temblaban aterrorizados, y 
no porque Jes pudiera caer a ellos una 
bomba, sino porque cada vez tenian 
mayor certeza de que babia llegado 
para ellos la bora final. La masacre 
del 22 de septiembre no se volvi6 a 
repetir, porque ahora babia en la pro
vincia una autoridad responsable." 

LOS "PASEOS'' EN TIEMPOS 
DE MARTINEZ AMUTIO 

Pero frente a esta imagen real de 
Martinez Amutio como gobemador de 
Albacete estan las exageraciones y fal
sedades de algunas de sus declaracio
nes al periodista albaceteilo. Asi, cuan
do decia que logro acabar total y ab
so/utamente con los 'paseos', y que, 
aparte del bombre de Alborea, no bu
bo ninguno mas durante SU etapa CO

mo gobemador civil de Albacete. 

Cuando don Justo M. Amutio vino 
a Albacete cl 23 de abril de 1974 a 
firmar ejemplares de su libro, estuve 
largo rato con el, en el vestibulo del 
Hotel Bristol y al dia siguiente en cl 
Arcbivo Hist6rico Provincial. Estuvi
mos discutiendo durante mas de tres 
horas sobre algunos puntos oscuros 
de su libro, y el me cont6 bastantes 
detalles sobre la guerra en Albacete. 
Yo deje a prop6sito el asunto de los 
"paseos" para el final de la entrevis
ta. porque estaba seguro de que si lo 
planteaba antes no ibamos a hablar 
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de otra cosa. Mc dijo n1uy rotunda
mentc quc, tal con10 habia afirmado 
en su libro y en Ja entrcvista de "La 
Yoz de Albaccte". durantc su 1icn1po 
con10 gobcmador no hubo ningun 
"paseo". excepto cl caso de Alborca, 
quc ya habia contado. Est:ibarnos en 
cl Archivo Hist6rico Provincial, y yo 
le enseiic cntonccs una pila de cxpe
dicntcs judicialcs de los Tribunalcs 
Popularcs de Albacctc que tenia pre
parados sobre una mesa. Todos cran 
rclativos a difcrentes "pascos" perpe
trados durante su etapa de gobernador. 

Don Justo M. Aniutio empcz6 a 
hojearlos niuy despacio, micntras le 
explicaba de que trataban aquellos pa
pelcs. No sc inmut6 mucho, aparen1e-
01cn1e, aunque yo le note una cierta 
turbaci6n al hablar y en la expresi6n 
de su rosiro. "Yo le ascguro a us!ed 
quc ignoraba totaln1ente todo esto", 

1nc dijo. "No llcguc nunca a cntcrar-
1nc de cstos asuntos." "Pues como 
puede con1probar -le rcspondi- son 
autcnticos. Mire !as firmas de jucces, 
tcstigos, personal judici:il , fan1iliares 
de l:1s vic1in1as, forcnsc ... Y no com
prcndo c6mo pudo ustcd ignorar todo 
esto, cuando dice quc tcnia totalmcn
tc don1inada a la provincia y quc !as 
autoridadcs de los pueblos le comu
nicaban de inmediato cualquier alte
raci6n quc suc~icra." "Pues no lle
guc a cntcrarn1e, se lo aseguro". me 
volvi6 a repetir. Y estuvimos hablan
do unos n1omcn1os n1as, y cnscguida 
dijo que icnia mucha prisa. pues sc 
le hacia tarde para prcparar su v1a1e. 
y Se n1arch6. 

Me rcpugna un tan to tcner que 
hacer cs1adis1ica de un asunto tan 
horroroso, pcro no tengo mas rcme
dio. para dejar las cosas en su sitio. 

F oto autentica de! resultado de uno de los terrib!o?~ •p.tscos•. al horde d.: u!'1a 
carretera albacetense. 
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Don Justo Martlnei Amutio fue nom
brado gobemador de Albacctc el 17 
de noviembre de 1936 y ccs6 el 19 de 
mayo de 1937. Durante este tiempo 
se cometieron en la provincia los si
guientes asesinatos, vulgarmentc lla
mados "paseos": 

- Dia 21 de noviembre: 1 ase
sinato en Hellin y 3 en La 
Gineta. 

- Dia 24: 1 en Lietor y 2 en 
Barrax. 

- Dia 25 : 1 CD Alborea. 
- Dia 26: 1 en Albacctc. 
- Dia 28: 3 en Tobarra. 
- Dia 30: 1 en Albacctc. 
- Dia 1 de diciembre: 1 en 

Fuensanta. 
- Dia 8: 1 en Albacetc. 
- Dia 9: 1 en Lezuza. 
.,.- Dia 11 : 1 en La Roda . 
- Dia 12: 1 en Montealegre del 

Castillo. 
- Dia 14: 1 en Caudete. 
- Dia 19: 1 en Alcaraz. 
- Dia 20: I en Molinicos. 
- Dia 23: 1 en Caudete y 1 en 

Tarazona de la Mancha. 
- Dia 24: 2 en Caudete y I en 

Albacete. 
- Dia 25: 1 en Albacete. 

- Dia 29: 1 en Almansa, 1 en 
Caudete, 1 en Montealegre del 
Castillo y 1 en La Roda. 

- Dia 30: 1 en Alpera, 2 en 
Almansa y 1 en Caudetc. 

- Dia 22 de enero de 1937: 1 
en Villaverde de Guadalimar. 

- Dia 4 de febrero: 1 en Villa
rrobledo. 

- Dia 9: 1 en Tobarra. 
- Dia 19: 1 en Alborea. 

- Dia 15 de marzo: 3 e1 Al
mansa. 

- Dia 16: 1 en Almansa. 

Total: 43 ascsinatos o upaseos" 
en su tiempo de gobemador. Y esto 
tcniendo en cuenta que los datos es
tan sacados exclusivamente de los pa
peles de los Tribunales Populares, cu
ya colecci6n no estll completa, y que 
es muy posible que se cometieran mas 
crimenes sin que fueran hallados los 
cadllveres, ya por haber sido entcrra
dos en sitios ocultos, o por haber sido 
arrojados a los rios y encontrados m8s 
tarde aguas abajo, fuera de! limitc 
provincial. En el Jucar, sobre todo, 
fueron encontrados algunos cadaveres 
en descomposici6n y totalmentc irre
conocibles. 

Estos datos terribles contradicen, 
creo yo, las rotundas afirmaciones del 
antiguo gobemador socialista de Al
bacetc: "Tenia yo los destacamentos 
y los alcaldcs que me avisaban inmc
diatamente de cualquier altcraci6n" ... 
"Yo tenia unos guardias de Asalto y 
una Policia magnfficos. Alli no se to
leraba un desmlln"... "Creo que pu
de poner orden y acabar con aquella 
banda de harnpones -una veintena
que se adueiiaron de todo" ... 11Reun( 
a los dos dias de llegar, a todos los 
gobemadores (sic) de los pueblos y 
les dije: No quiero ver ni un cadaver 
en la carretcra, ni en ningiin sitio, eo
mo he visto al entrar en Albaccte. 
Aquello cambi6 totalmentc en dos se
manas"... "(AcabC con los 'paseos') 
total y absolutamente. No bubo ni 
uno" ... 

Los recuerdos personales son una 
fuente hist6rica muy digna de respc
to, pero, como vemos, dcben ceder 
su puesto primordial a la documenta
ci6n fidedigna conservada en los archi
vos. La historia es una e inmutable, 
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Andr~ Mart)", el terrible •Carnicero 
de Albacete•, al que Martinez Amu
tio dice chaberle parado los pies• , y 

que •le tenfa miedo•. 

y no puede ser desfigurada por mu
chos libros y declaraciones periodlsti
cas que se hagan. 

OTROS ERRORES DEL LIBRO 
DEL EX GOBERNADOR 
DE ALBACETE 

Como vemos. la leyenda de Mar
tinez An1utio como "sheriff" terrible. 
dominador absolute de la indomable 
"Albacete, ciudad sin Icy", se cae por 
su base ante los verdaderos datos his
t6ricos. Ya hemos dicho que cl anti
guo gobemador vino con unos verda
deros y honrados prop6sitos de nlan
tener cl orden, pero que no lo consi
gui6 de forma absolutua. porque por 
todos lados se le escapaban grupos de 
"incontrolados" que se dedicaban a 
aquella horrible mania hon1icida de 
los "paseos". 

38 

Ni que decir tiene que la otra par
te de la leyenda (la de que mantuvo 
a raya a los de las Brigadas lnterna
cionaJes y que Andre Marty le tcnia 
miedo) cs muy diflcil de demostrar, 
pero sobre todo es nluy dificil de creer. 
Y mucho mas al.in quc lo obcdccicran 
a rajatabla tanibicn los "conscjcros" 
sovicticos y todos los jcriraltcs poli
ticos nacionales y cxtranjcros quc pa
saban por Albacete. L:i autoridad de 
un gobcm:idor civil es niuy grande. 
por rcpresen1ar al Gobierno dcniro de 
los lirnites provinciales, pero tambicn 
cs cicrto que en plcna gucrra y en 
plena rcvoluci6n quicnes niandaban 
verdaderan1ente en la zona de la Es
pana rcpublicana no era sicrnpre el 
Gobierno y rnucho menos $ll rcprescn
tante en una provincia. No obstante, 
si ahora. despues de tantos aiios y 
sin casi nadie que pueda desmen1irlo. 
Martinez Amutio quiere darse impor-

I 
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tancia, que se la de. Pero que nos 
dcje a los dcmas el derccho sacrosan
to -Cl, que dice ser tan dem6crata
a la duda · c incluso a la sonrisa. 

En nuestra entrcvista en Albaccte 
discuti con Martinez Amutio sobrc 
otros puntos de su libro. Asi, cuando 
indica (pagina 159, nota I) que cl 22 
de septiembrc de 1936 se cfcctu6 el 
"bombardeo de la ciudad por un avi6n 
que lanz6 varias bombas, que ocasio
naron dos muertos y varios heridos", 
a raiz de lo cual "se amotin6 la po
blaci6n y asaltaron la carccl, sacando 
un cierto numero de prcsos y fusillln
dolos". En la entrcvista de "La Voz 
de Albaccte" dice tambi6n, crr6nea
mente, que los prcsos fueron sacados 
de la carcel de Chinchilla, en vez de 
la de Albaccte. Las noticias que ten
go sobre el asunto, basadas en docu
mentos, en la prensa de entonces y en 
informes pcrsonales, no me indican 
nada en absoluto sobrc la rcalidad 
de cste bombardeo, sino todo lo con
trario, que no existi6. No obstante, 
Martinez Amutio, que el 22 de sep
tiembre del 36 no estuvo en Albaccte, 
se empeiia en afirmarlo rotundamente, 
asegurando que esta fue la causa con
crcta de los fusilamientos. Una gra
tuita teorfa hist6rica, sin fundamento, 
como la que vercmos a continuaci6n 
y que tiene como protagonist& a un 
hombrc de leyenda de las Brigadas 
lntemacionales: Hans Beimler. 

LA MUERTE DE HANS BEIMLER 
SIRVE DE BASE 
PARA UNA FALSA TEORIA 
SOBRE LOS FUSILAM/ENTOS 
EN LAS BRIGADAS 
INTERNACIONALES 

Hans Beimler era UDO de los mas 
dcstacedos dirigentes comunistas alc
mancs. Antes del nazismo habia sido 

diputado del Reich, pcro despues se 
dcsterr6 voluntariamcnte de su patria, 
luchando en todos los frcntes del mun
do por la causa dcl prolctariado. Fuc 
uno de los primeros voluntarios de 
las Brigadas Intemacionalcs y era co
misario politico dcl batall6n Thacl
mann. Muri6 en las fronteras madri
leiias en circunstancias un tanto mis
teri~as, y su cntierro fuc ampliamcn
te cxplotado para la propa~~da ~ 
litica. Se organiz6 una colDlliva fu
nebrc dcsdc Madrid hasta Albaccte, 
para ir despues hasta Valencia, pcn
sando mas tarde llevarlo a Barcelona 
y desdc alli, en barco, hasta Rusia, 
para ser enterrado junto a Lenin, en 
Moscli. Todo esto nos indica un tan
to su gran personalidad dcntro dcl co
munismo mundial, 

Martinez Amutio cucnta asf cl 
paso de la fUncbre comitiva por Al
bacctc: 

"A Jos pocos dias, cl I de diciem
brc, un capitlln austrfaoo, socialist& y 
profesor en Viena, que cstaba en el 
Estado Mayor de las B. I. en Ma
drid, me Uam6 una tardc (sic) para 
comunicamos su muerte, sin darnos 
mas detalles. y a media noche me 
comunicarfa de la "Base" de las B. I. 
que a la mailana siguiente, hacia las 
diez, llcgaria el cadaver a Albacet~, 
donde recibirla sepultura. La radio 
anunci6 su muertc dcstacando la no
ticia y hacicndo grandcs clogios. Aque
Ua propaganda me pareci6 algo des
orbitada y ostentosa para ser sinccra. 

"A la hora aproximada quc seiia
laron Ucg6 la comitiva a la entrada 
de Albaccte. Soportando cl intenso 
frio de aquclla mailana brumosa, en 
la quc sc vcla alin cl manto de la 
gran cscarcha sobrc los campos, csta
ba una compailla de las B. I. forma
da con la bandcra rcpublicana, y los 
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Un h&roe lntarn:iclonal 

El cadaver de Haris 
Beimier se·a expuesto 

en l\lbacete 
A l1J hora de urrar la c1J.'c/U.1 de 

tlft nU111:ro, 11n.1 numtrosa comi
~16n, tn la que tshl.1 u,~re~cntados 
/01 organlsmos oflcla/e1, po//11.·as v 1 
si.1diea'es d.: ut.1 C-'p//al, tspera la 
lltg.ida de los rcstos dt Hans Bdn
ltr, tl hr!'Ot inltrnaelona/ caido Ulfi· 
mamt11tc en la /ucha co11tra cl jas
clsmo 

Hans Bclmltr ltnla u11a persa11alf
dad rclcvanft dt11/ro 

0

dt foi euadros 
dt flJ lnttrnaclonnl C1Jrmmfila. Co-

1 mo mlcmbro dtl Partido altmdn, fut 
dfputado dcl Releh ha1ta que tl 
nircl1mO lmpu10 su dlcladu·a tn 
Altman/a. £11 e.tt momenta st dc1-
ttrrd vofu11tariamtnlt de JU pair/a, 
tonu,grarrdo JI/ v/da a la eausa dt 
fas trabajadorts. 

CoJmo tantos otros camarada1 111-
IJrnaC/onalcs, acudid a &palla para 
defender /as Ubutadesdel putb odes 
de fas trlnch'eras antijasclstos y, tll 
mtrllo a su eJf/raflrdinartas condi- 1 
dona dr capaddad 1 rntuslasmo, 
fut dt1fgnada Comtsar/o politico 
dtl 2.• Bataf/dn dt_ la Srigada ln
terliaclono.t. 

A71r mtsmo, eu1111do r/sitaba t11s 
· avan::atlas de Lria dt toi sutoru dtl 
/not~ madrllello, eayd, llutdo de 
muerte, a elncuenta metros dt to 
linro enemigo. Saa Ultfmas dos pa-
14/JraJ strvltran para rtS/Unir toda 
tl tUal U fa •id• en tl Ira.rice de 
1u mt11rtt. Sus lablas u ma~/tron, 
por flltlm11 wz, para llrltor, y11 sin 
l'Dl, /Fnaft Rojo!. Y murfd. 

El pueblo dt Madrid II.in nndldo· 
a ati ll~rot lntfinactonal, qut f.ab!a 
tltada a ta mu1rft tll l/trrUJ npa• 
llatu, tltuttmi>alo dt uno odmlra
eldn /tnOl'OfO, TodOI lOI trobajflo> 
tlora madrUtllos !Jan tlajllado ante 
tl eaddwr y ta prensa y ta radio hon 
ualt4dD it nombtt kntmlrlto dt 
Hafu Belmltr. 

Ho1 atard tl caddvrr t:tpunto, 
tlruontc todo tl dta, tn ta sofa eopt~ 
talor tltl Ayuntomltnto, llobllltodt1 
tomo eopllla ordf~nft. Y, manano 
tnlsmo, urd transportod11 a Valtn
clo y Boretlona para m,ljir tl ha· 
m1najt ~ tstos pueblos. 

Ell Bamlono urdn vnbartodot 
los r11los pan R1ni11, tn eaya tluro 
dtsccn1af•n dtjlnltt•omtnlt. 

&tamos uguros dt qut todos to• 
trobq/odott1 olba"ttnsu •a brdn 
honrar hoy, en la mrm:Jrla de HrJns 
Btlmltr, /a tnlrallablt 101/JarlJad de 
/oJJ tamaradas t11ternaelonolt1, fut 
itlnteron a bulCOf lo m111rt1 a nun• 
tro lado, tn ta /ruha jlnal contra tf 
juutsmo. 

Los trab~jadores albaoetenses 
desftla1-on a7er ante el cadltve:

del camarada Hans Baimler 
A1·.r alas &id' de la mdla- tu I, a puar dd poco tirrapo 

na 1l•11ron a Alhi:cdt loi HS• qur H!uvo_ expU•lto, ya qut rn 
tos d t \ htrot in!unac\001\ contra dt lo q11t dljh1101 en 
Hens B•halto, mlrmbro Hit· aa••tro n1linrro dr lftr, 3'J'lln 
van!t dr\ Par11<lo Comonlste 1101 hebtan h1fM1111do, dt qu4 
e'tmh, qa• 1E111rill comoao .,.. lo u!••1a todo t1 dt1, poeo dt1 
lltn!t to 11 llnH dt l11r10 dt pll\ls dt 111 10 h~ ... i!lldo 'Ill 
Madrid. , V•a)t • Valrade p1r1 coatlutaaf 

Una n11muosa comlll6o lo· hula Barct1oH, •D ca10 PllO!o 
tr1rad1 p0r los nprennt•otu t111b1rcnr6 p1r1 Rusla, !M,b dd 
de \os creaolimos olklales y

1 proltllriado, dondr nd?lirt n
a11rapa<ionu po\HltH )' s\ndl- p11l111·1, tual COmt!Spolldtl \Ill 
ce.ln de Alb1crtr t•ptrO los l11lh1dor dr la c11u1 como lo 
TH!OI dt ouotro umnrada de ·fut tl c1mar1d1 Bdmlu. 
11\rndr 111 rrootrru, stmbolo; El ft~tro Iha p·ctedldo l>OI' 
dt la IHttratd1d proltt1ri1qar 111111 aecdlln ~t c1hl\1ma de la 

, Ian prodl111111nUt u Hl6 manl-, brl1ad11Pttraado11al r HJUI· 
lut1n•o tll r1tr I m~mnto. do por compaflin dr \nlentrria 
crlll.-01 q~e atrevic,. rl prolt·l1 y mlHclanos d•I s.• Re1!mltntn. 
t.rlado ups!\<_o\. La comltlva hlntbn lat pre· 

F.l cad.brr u111vn tx]>llnfo, 1\dlda par rl dlrntado comant.• 
dudr 111 llr11d1 to rl Allio dr la l,..ocb Andrt ~fly, J' du· 
nfionu d•! Ayuntamltnto, con- tacados ml•mbroa del Partido 
vutldo tn c1pLU1 an!lrntt, por co11111nb!1 dt E•paAa. 
don de duli!d 11111 1"111 mlllli•j Al II rear a le Purr!• de Mill'• 

d.& y ante lu fatrHI tormedu 
'i-y nomunsb\1110 pdht!co, bldt· 
ron uso dt \1 pal.bra tn hora~ 
n•1• al b"Dkn Hau, el 111\1111-

, bro d r I Parli·lo Comualote 
alem,n, Pet'11 ~1r.ti110 C1nt
!lo, por lu J. S. U; Silvi, por tl 
Partido Comunbta; Martinez 
Amutlo, G<:>bnnador dvll, y 
Aodrt Marty, PM tl Parltdo 
C~m01ni•t" l•anr~s y IH brl1~· 
d·>S inttrn~dDoe\ta. 
D~•poh dul!l>ron \u !11tr

t·l~ antr el ':d~vtr, tmJIRll• 
: dirn1o n~ui·J~mrntr l" mare be 
1 Va\~nd.t ncompa~ado dtl Ca· 
pit;'in <I< m\:l<lu Jost Marla El• 
1-~·:<>, Cn;na!\dan" Cipriano 
Cmiz~h·•. rl '''<rd~rlo dt la 
]"l,.r ·a· \,,onl jwv~"ii C"'nunlsta 
G<rmain Uc)"J y S1nt!a10 

:carri'lo. 

LI pmau de AllMcete 1e hizo eco del paso de 
b comltivi. f'dnebre de Hans Bebnler por nues
tl'll ciudad. 

• 

• 
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que esper6bamos la llegada del cad8-
ver. Este venfa acompailado de un 
extraordinario cortejo de pmonalida
dcs c:omunisstas: Regler, H. Khale y 
el ayudante de "Lukacs", un capit&n 
b6npro; de 1os espailoles, S. Carri
llo, J. Lain, F. Olludfn y otros, con 
un total de seis o siete cocbes. Martf, 
Regler, S. Carrillo y un soldado ale
mAn de la 'Base' pronunciaron los dis
cunos de rigor. Yo pronuncie tam
bien unas palabras rec:ordando al ami
go y c:ompailero antifascist&, sincero 
y valeroso, que babla conoci~ antes 
de la guerra. 

"Dapuls tk la ceremonia, con la 
dhculpa tk que se habla tk. abrir la 
to.ra en un /ugar tkl cementerio que 
el Ayuntamiento habla tk seilalar, 
dertinado (Hl"I el enterramiento de /os 
muertos de /as B . ./., se tk/6 e/ cod4-
ver en el tkp6sito tkl cementerio. 
Aquella misma mailana, a ultimo ho
ra, e/ mldico forense y tkl Gobierno 
Civil, losl Carrilero, cuando supimos 
que Carrillo y el rerto de la comitiva 
hablan salido tk Albacete, reconoci6 
e/ coddver. Sac6 fotogroflas de la ·ca
beza, que tenla una herida con en
trada tras de la oreja tkrecha en su 
parte media y salida por la b<Neda 
craneana opuesta, y atkmds otra he· 
rida en la parte alta de/ antebrazo de
recho. Me inform6 el doctor Carri/e
ro que /as heridas fueron producidas 
por bolas ·u rev6/ver o pistola, no de 
fusi/, y, atkmds, 'cortadas'. Un cri
men que darla lugar tkspuls a una 
verdadera masacre para ocultar a /os 
que fueron sus verdaderos autores e 
inspirations, los agentes de la NKVD, 
con Zaisser entre ellos. 

"Al dia siguiente por la maiiana, 
olmos por la Radio de Valencia una 
convocatoria del Partido Comunista 
llamando al pueblo al entierro del 
'heroe y martir del nazismJ. camara-

da Hans Beimler', cuyo cad8ver iba a 
ser trasladado a la U. R. S. S. Los 
elogjos y Joas a la persona del asesi
nado resultaban repugnantes, ya que 
con ello pmendlan ocultar lo que en 
realidad bablan becbo. con aquel lu
cbador. lntente poner de relieve la 
farsa publicando un artlculo en 'Ade
lantc', pero el Ministerio de la Gober
naci6n consider6 que no eran momen
tos y circunstancias propicias para 
discusiones. 

"Algunas obras de autores c:omu
nistas dicen que el cad8ver fue tras
ladado desdc Valencia a la U.R.S.S.; 
otros seDalan que fue dcsdc Barce
lona; pero ninguno dice d6nde fue 
entcrrado en definitiva. Nosotros pen
samos que ni siquiera sali6 de Espaila, 
y Hans Beimler fue, despues de asesi
nado, instrumento de la propaganda 
comunista." (Chantaje a un pueblo, 
pags. 304-306). · 

Antes de esto, en el capitulo X 
de su libro, Martinez Amutio ya nos 
apuntaba que las matanzas de inter
nacionales por Andre Marty, que le 
valieron el sobrenombre de "Carnice
ro de Albacete'', ocurrieron a los tres 
dfas del entierro de Hans Beimler, y 
poniendo como excusa que las victi
mas de Ja carniceria bablan sido cul
pables del asesinato del comunista 
aleman. Lo cual, como indica Marti
nez Amutio, era una excusa de Marty 
para realizar las depuraciones a Jos 
desviacionistas de comunismo oficial, 
ya que el mismo Beimler, segdn Amu
tio, tambien estaba acusado de des
viacionismo. 

Asi pues, aqui tenemos una cu
riosa tcorfa hist6rica montada por 
Martinez Amutio: que el ·-descubri6 
que Hans Beimler fue. asesinado por 
la espalda. Y que Andre Marty ponia 
com J excusa este asesinato del geri-
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falte comunista (que en realidad era 
un desviacionista de la polttica esta
liniana) para liquidar a su vez a otros 
desviacionistas, acusandolos de com
plicidad en el crimen. La teorfa es 
muy redonda y tiene visos de vero
similitud. Lo que pongo en duda es 
que Martinez Amutio y el doctor Ca
rrilero pudieran enterarse en Albacete 
de que Beimler babla sido asesinado, 
porque lo de la autopsia al cadaver 
me parece una ·falsedad, o por lo me
nos es una afinnaci6n de Amutio muy 
dlflcil de ser crcfda. 

Porque veamos los hechos, ta! co
mo me pancc que sucedieron, segiin 
los doc:umentos que yo he manejado: 
el cad4ver lleg6 a Albacete a las 7 
de la maliana de! dla 3 de diciembre 
de 1936, permaneci6 expuesto en el 
sal6n de sesiones de! Ayuntamiento, 
donde fue. visitado por una gran mul
titud, y sali6 hacia Valencia, acom
pallado por la misma comitiva fune
bre que lo trajo, a !as diez de aquella 
misll!ll maliana. En estas circunstan
cias es muy dlffcil de creer que el ca
cliver fuera llevado al cementerio do 
Albacete, ya que todos los proyectos 
eran los de llevarlo a enterrar a Ru
sia, y mucbo menos que dejaran al 
doctor carrilero bacerle la autopsia. 
Me imagino que un feretro tan im
portante estarfa custodiado por en pi
quete de soldados, y que estos no de
jarfan acercarsc al cadaver para exa
minarlo, y mucho menos hacerle la 
autopsia. Apa rte de q ue esta, si se le 
hizo, serfa en Madrid, donde muri6, 
o en Valencia, donde al parecer fue 
enterrado definitivamente. 

Asl pues, se caen de su base afir
maciones de Martinez Amutio como 
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estas: "Se clej6 el cad6ver en el cle
p6sito del cementerio. Aquella misma 
maiiana, a ultima hora, el medico fo
rense y de! Gobiemo Qvil, Jose Ca
rrilero, cuando supimos que Carrillo 
y el resto 4e la comitiva hablan sali
do de Albacete, reconoci6 el cacli
ver." lEn que quedamos? Esta sufi
cientemente dcmostrado que Carrillo 
y el resto de la comitiva de honor 
del ·entierro salieron de Albacete a las 
diez de la mailana, camino de Valen
cia, pero con el cad6ver de Hans Beim
ler, como es natural. Y de que el 
cadaver no fue enterrado en Albacete 
tampoco hay la menor duda. Existen 
otros peri6dlcos y libros, con · fotogra
ffas incluso, que demuestran que la 
comitiva mortuoria sali6 de Albacete, 
llegando pOr lo menos a Valencia, 
donde es muy posible que fuera en
terrado definitivamente. Ricardo de la 
Cierva, en su libro' Leyenda y trage
dia de /as Brigadas I nternacionales 
(pag. 73 ), dice que "se le hizo en Va
lencia un entierro de heroe, que pro
voc6 las iras de otro gran especialista 
en especticulos belico-funebres, Adolf 
Hitler". 

LNO serfa otro .el intemacional ase
sinado por la espalda, reconocido por 
el doctor Carrilero, seiior Martinez 
Amutio? Y renuncio a analizar otras 
m•1chas teorlas y noticias de su libro, 
porque yo quiero ceiiirme tan s61o 
a hechos concretes de Albacete. Que 
otros historiadores m:is preparados en 
temas generales lo hagan. Pero me 
queda una pregunta final que hacer
le: lNo es cierto que la historia no 
puede contarse tan s6lo fiandose de la 
debil memoria, despues de tantos aiios? 

F. F. 

... 
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POST ICRIPTUM 

Ya en prensa la edicion de este numero de la revista, r«ibimos la visita de 
don Justo Martinez Amutio, que venla al Archivo Historico Provincial de Al
bacete a investigar ciertos datos con destino a un nuevo /ibro autobiogrdfico que 
prepara sobre sus re/aciones con el Partido Socialista y la U. G. T. Aprov«ha
mos la ocasion para dejarle leer una copia de este artlculo, ya en prensa. Como 
es natural, no le hizo nada de gracia y manifesto que no se esperaba un "palo" 
tan duro por nuestra parte. No obstante, despues de varias horas de charla, 
siempre amistosa, en la que se convencio de que no tenlamos contra II ninglln 
motivo de rencor personal o politico, y que tan solo nos movia el afdn de dejar 
en su sitio e/ rigor historico, r«onocio noblemente que quizds nosotros tuvilra
mos razon en cuanto a ciertas exageraciones e inexactitudes manifestadas en su 
entrevista de "La Voz de Albacete'', de la que no habla quedado satisf«ho en ab
so/uto, porque, dijo, contenla muchos errores en la interpretacion de sus pa/abras. 
Manifesto tambien que sus declaraciones hubiesen sido otras, en la entrevista y 
tambiln en ciertos pasajes de su libro, si antes de escribir este hubiera conocido 
la documentacion conservada en el Archivo Historico de Albacete. En cuanto 
U /os "paseos" perpetrados durante SU epoca de gobernador por CriminaJes in
COntro/ados, dijo que e/ /os ignoraba en abso/uto, y que en todo momenlo Se 
propuso honradamente y con todas /as fuerzas que tenia a su alcance, por tratar 
de evitarlos: Sohre sus relaciones con Andre Marty y los de las Brigadas lnter
nai:iona/es no se desd«la en absoluto, porque, dijo, eran tales y como II /as ha 
con/ado, y nosotros estdbamos equivocados /otalmente si tratdbamos de dudar 
de su veracidad en este sentido. En fin, que despues de Ires diiis investigando 
en/re nosotros, todos quedamos como seres verdaderamente civilizados, que [Hr 
drlamos discrepar en a/gunas opiniones, pero que en resumen no habla nada en 
contra que fuera lo suficientemente importante como para impedir unas relaciones 
cordiales, e incluso verdaderamente amistosas. Esto fue lo m6s positivo de la visita 
de don Justo Martinez Amutio al Archivo Hist6rico Provincial de Albacete, en 
la que se puso de manifiesto, una vez mas, su gran ta/la de hombre de bien, 
perf«to encajador de /as criticas mds adversas, y, perf«to dem6crata que se 
prestaba con la mayor nob/eza al didlogo, sabiendo aceptar aquello que fuera razo
nable de parte de •us oponentes. Por todo el/o creo que su personalidad, per
f«tamente delimitada ya, pasara con todos los honores a la historia de la pro
vincia de Albacete, como aquella autoridad responsable -1/dmese "sheriff" en 
broma o gobernador en seri0- que se propuso honradamente, y en gran medida 
lo consiguio, la pacificacion de Albacete, cuando esta era verdaderamente una 
ciudad sin fey. 

F. F. 
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12iteratura popular 
en la provincia 
de dll6acete I 

Por Manuel Luna Samperio I 
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LAS LEYENDAS 
DE LA TIA CELESTINA 

Las leyendas o "historias" que ban 
lido creadas en tomo a la figura de 
la "tla Celestina" van a constituir en 
los parrafos siguientes el centro de 
atenci6n de cste pequeiio estudio sa
bre literatura oral y tradicional, apli
cado a los ejcmplos que, por sus ca
racteristicas, constituyen todo un ciclo 
tematico. 

Antes de cntrar en mas disquisi
ciones quiero hacer refcrencia a dos 
puntos escnciales: el primcro compren
dc el planteamiento de este trabajo, 
quc no respondc tanto a una motiva
ci6n puramcnte erudita como a la im
portancia y el respcto que merece una 
manifcstaci6n de la cultura de! pue
blo y que en muchos casos es objeto 
de la discriminaci6n de pcrsonas que, 
hacienda gala de una cxtraordinaria 
miopla cultural y humana, rechazan 
sistemtticamente el valor de estas ex
presiones o bien !as proyectan a unas 
esferas pscudofolkl6ricas que, lejos de 
agrandar y elcvar cl scntimiento po
pular, lo dcgradan hasta el punto de 
parccer meras anCcdotas "bonitas" sin 
mayor trascendencia. En scgundo lu
gar pretendo dejar bien claro que el 
fen6meno de la brujeria y Jas Ieyen
das de brujas son cosas bien distintas, 
ya que las Ultimas no son sino un 
ejemplo mas de! innumerable reperto
rio de temas que comprende la litera
tura oral. 

Diferente es quc la existencia de 
brujas (de came y hueso) en tiempos 
pasados, no s61o en la regi6n donde 
pude recoger cstas piezas, sino en 
puntos muy dispares de la gcografia 
peninsular, hayan originado este ftui
do literario conscrvado y transforma
do a traves de varias generaciones. 
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Estas aclaraciones aparentemente 
inneccsarias no son tal si sc tiene en 
cuenta que a veces reproducen malos 
entendidos que suelen traer peores 
consecuencias. 

Por ultimo, esa simplicidad apa
rente de Ias manifestaciones folkl6ri
cas no esta unida de ningiln modo a 
un remoto primitivismo. La tradicio
nalidad en el hecho folkl6rico ha de 
entendersc no como algo estatico, sino 
como algo dinamico y transformado en 
el discurrir del tiempo. 

e EL FOLKLORE LITERARIO 

Entendemos por literatura folkl6-
rica aquella que, creada por uno o 
varios individuos, es aceptada por una 
colectividad que a su vez la transmite 
de gcneraci6n en generaci6n de forma 
oral, introduciendo en el proceso un 
numero de innovaciones variable con
forme al momento y la epoca en que 
sc desarrolla. 

Todo hecho folkl6rico, junto a su 
tradicionalidad y popularidad, posee 
una serie de rasgos o caracteres tipi
cos como son: funcionalismo, anoni
midad, espontaneidad, etc., algunos 
de Ios cuales trataremos en su rela
ci6n con la literatura folk16rica y m:\s 
concretamente en los ejemplos a esc 
tudiar. 

e LA LEYENDA 
Y OTRAS ESPECIES 
LITERARIAS 

Suele · ocurrir que al hablar de 
cuentos, leyendas, epopeyas, mitos, 
fabulas y otras especies pertenecien
tes al acervo literario popular y tra
dlcional se confunden unos con otros. 
cuando en realidad poseen caracteres 

• 
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bien distintos. De entre todos los ge
neros, el que por su contenido pre
senta mayor similitud con la leyenda, 
que tomaremos como punto de refe
renda, es el cuento. 

La separaci6n leyenda-cuento vie
ne dada en funci6n de una serie de 
caracteres que la definen. Roger Pi
non sintetiza en unas breves frases 
este distanciamiento a traves de ras
gos como son: utilitarismo, esteticidad, 
localizaci6n, etc. "El cuento es un re
lato puramente estetico, sin localiza
ci6n en el tiempo o en el espacio ... " 
"La leyenda esta intimamente ligada 
a una epoca y a un lugar ... " (1). 

Quiza categ6ricamente podria de
·cirse que la localizaci6n y la tempo
rizaci6n son las caracteristicas esen
ciales de la leyenda, unidas siempre 
al origen real de la misma, por su
puesto a rasgos muy generales, pues 
suele' ocurrir que alguno de estos se 
encuentra alterado. 

Precisamente al hablar de "origen 
real" hemos de remitimos a la gene
sis o proceso creador de una leyenda. 
Mientras que el cuento se forma y 
fundamenta en un hecho, situaci6n y 
unos personajes con acciones y cua
lidades imaginadas, la leyenda se basa 
en personas o hechos ocurridos natu
ralmente, que en el eje de la trans
misi6n se han ido deformando paula
tinamente. 

En la introducci6n a la A ntologia 
de Leye11das de la Literatura Univer
sal, Vicente Garcia de Diego tiene 
palabras significativas al respecto (2): 
"Los seres humanos y los hechos de 
la vida, para utilizarlos en las leyen
das, es preciso agrandarlos, defor
marlos con una exageraci6n, o, como 
se dice en tecnica de leyendas, con 
una megalosia." 

Prosiguiendo con la comparaci6n 
cuento-leyenda, otro rasgo peculiar de 
Ja segunda suele ser su utilitarismo. 
Esto se patentiza, por ejemplo, en el 
tipo de leyendas geol6gicas, en que 
a un fen6meno puramente fisico, pro
ducto de la morfogenesis de la cor
teza terrestre o bien de fen6menos 
erosivos o de otra indole, se explica 
mediante una trama de hechos sor
prendentes. Son numerosisimos los 
ejemplos: ula cueva del oso", "la pie
dra del fraile", etc., no son sino mo
delados naturales que sugieren al pue
blo, por SU forma, Jas mas dispares 
explicaciones. 

En cuanto al analisis cstilistico, el 
cuento se suele presentar con unas 
normas y modos normalmente fijos: 
heroc, repetici6n de acci6n, progre
si6n lineal de la acci6n con reitera
ci6n de un mimero determinado ... ; 
sin embargo, la leyenda posee una 
amplitud y variedad mucho mayor, 
siendo problematico sacar reglas fijas. 
Segun esto podriamos inferir que, ade
mas. la estructura es mucho menos 
rigida que en el caso del cuento. Otras 
especies del folklore Jiterario, como 
la fabula y el mito, presentan menos 
posibilidades de confundirse con la le
yenda, El mito, por su parte, surge 
como una explicaci6n de hechos cos
mol6gicos y sobrenaturales y su anti
gUedad es manifiesta, cosa bien dis
tinta de lo que hoy se entiende por 
dicho termino. La fabula se caracte
riza por .su fin instructivo, reftejado en 
la umoraleja" que acompafi.a al re
lato, que entronca con el.reino animal. 

Segun Jo visto puede reducirse a 

(I) Palgs. 10 y 11, Pin6n R .. El cuen
to /olklOrico, Buenos Aires, 1965. 

(2) PAg. 6, Garcia de Diego, Antolo
gia de leyendas de la literatura universal, 
Ed. Labor, 1958. 
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un csquema la caracteriologfa basica 
que diferencia estas especies: 

Leyenda 
Origen real megalosia 
Temporaci6n 
Localizaci6n detcrminaci6n 

Fin utilitario 
Estructura varia 
Personajes dctcrminados 
Apariencia hist6rica 

Cuento 
Origen imaginario 
lndetcrminaci6n temporal 
lndeterminaci6n local 
Fines csteticos: busca agradar 
F6rmulas estilisticas 
Estructura rigida 

Fabula 
lndctcrminaci6n temporal y local 
Fin instructivo 
Moraleja 
Mundo animal 

Mita 
Primitivismo 
Explicaci6n de hechos sobrenaturales 
Hechos cosmol6gicos 
Rituales antiguos 

Analizados los rasgos peculiares 
de la leyenda pasamos a su defini
ci6n: entendemos por leyenda aquella 
cspecic de la literatura popular y tra
dicional que responde a un origen 
real y cuyos personajes y acciones 
detcrminadas se desarrollan en lugar 
y tiempo precisos. 

Las leyendas de la tia Celestina 
que vamos a publicar con este articu
lo fueron recopiladas de tradi:i6n oral, 
utilizando un magnetof6n, en las fi
bricas de San Juan de Alcaraz (Rio
par). Fecha: 3 de octubre de 1974. 
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Escenario de la narraci6n: Lugamue
vo, aldea pr6xima a Riopar. 

AMBIENTE GEOGRAFICO 
Y ECONOMICO 

1.--0rografia: Esta aldea, como 
practicamente todo el municipio de 
Riopar, sc encucntra enclavada en las 
estribaciones de la cordillera Sub-Be
tica, Sierra de Alcaraz; cs por lo tanto 
una regi6n montaiiosa, que favorece 
Ja dispcrsi6n del habitat. Algunas zo
nas llegan a superar con mucho los 
I.OOO metros. 

11.-Clima: Continental de mon
taiia, con precipitaciones superiores a 
la region del llano. Las temperaturas 
son extremadas: inviemos muy fries, 
con presencia de heladas, nieve y otros 
fen6menos acuosos, y veranos caluro
sos, con noches frescas. 

111.-Hidrografia: No hay gran
des rios; tan s6lo torrentes de peque
iio caudal, muy numerosos, en algu
nos casos de origen pluvionival. Ma
yor importancia reviste la circulaci6n 
de aguas subterraneas o hipogeas, con 
enorme cantidad de manantiales y sur
gencias, alla donde existen masas ca
lizas que lo permiten (vease Calar del 
rio Mundo). Ademas, uvalas, dolinas 
y otras formaciones configuran con
tinuamente paisajes de tipo "karstico". 

lV.-Preponderan los bosques de 
coniferas (pine negral y otros), en con
traste con los matorrales del norte 
manchego. 

V.-Economia: Per la morfologia 
del terreno, la explotaci6n agricola es 
de tipo intensivo, aprovechando los 
pocos resquicios que la naturaleza fa
cilita. Esta deficiente agricultura pu
diera venir a compensarse con la ga
naderia, cosa que no ocurre. 

• 
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Rcspccto :i los rccursos forcstalcs. 
poco o nad:i viencn :t aport:ir al can1-
pcsi110 de cst:is zonas. Sirv:1 con10 rc
fcrcnci:i quc en 1968 ~c cifr:iban en 
203. 7 5 1 hcet:ircai. la supcrficic de 
n1ontcs pobl:idos con cspccics arb6-
rc~ en toda la prlJvincia. ' fcnicndo 
en cucnta quc cl n1ayor porccnt:ijc co
rrcspondc :ii surcstc ~crrano. l:i distri
buci6n se rcpartia dcl siguicntc modo: 

Propicdadcs (3) 
Par1icularcs 69'4 % 
Estado 3'3 % 
Entidades localc:s 27'3 % 

J-!ay quc sciialar tan1bicn la cxis
tcncia de una fabrica de productos 
nictalurgicos. en la que trabaja partc 
dcl pueblo. 

Vl.-De111ogra/ia: Dada la defi
cicntc estructura econ6mica que do-

mi11:1 en csta supcrlicic, los indices 
n1igratorios son n1uy clcvados, y aun 
sin l>Cr Riopar uno de los lugarcs de 
la provincia dondc mas sc acusa cste 
111<>virnicnto, las cifras obtcnidas del 
Scrvicio Sindical de Estadistica hablan 
po r sf sol as: 

De una poblaci6n de 2.280 habi
tantcs en 1969 se pas6 a I. 731 ha
bitantes en 1970. con detrimento po
blacional de 549 perwnas. Estc dato 
es n1uy significativo, pues la dcscom
posici6n de la socicdad rural lleva im
plicita la de su cultura y, per Jo tanto, 

la de sus manifestacioncs, cntre ellas 
la lcycnda. 

En este medio fisico. ccon6n1ico y 

(3) £studio £Co116mico dr la pro1·incia 
de Albacctc. Banco de Alb3cct•. 1970. 
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bumano se ban desarrollado gran can
tidad de tradiciones culturales. Mu
cbas de ellas a6n hoy son rescatables, 
en funci6n precisamente de lo acci
dentado del terreno, que al no facili
tar los medios de comunicaci6n fa
vorece el desarrollo de comunidades 
que tienen la necesidad de vertirse 
sobre sf mismas en lo bumano, si bien 
en lo econ6mico no tienen mas reme
dio que salir temporalmente al exte
rior. El jomalero serrano, incluso el 
pequello propietario, conoce la emi
graci6n desde bace mucbos aiios. De 
aquf que a1gunos ejemplos de su fol
klore bayan sido importados. 

LA FIGURA DE LA BRUJA 

La leyenda surge de la transfor
maci6n .de un becbo o acci6n extra
ordinaria aunque real. En las historias 
de la "tfa Celestina" todo el argu
mento gira en tomo a la polemica 
figura de la bruja. 

La existencia de brujas, de came 
y hueso, ha sido un becbo normal en 
la peninsula hasta hace bien pocos 
aiios. Es m&s, aun en nucleos aisla
dos y por lo general montaiiosos se 
pueden encontrar personas o costum
bres que lo atestiguan. 

En la comunidad rural la figura 
de la bruja siempre ha causado entre 
una especie de admiraci6n y miedo, 
lo que en muchos casos ha producido 
sea el receptaculo de la culpabilidad 
de unos hechos que nada tienen que 
ver con ella en realidad. 

Como seiiala Jose Maria Come
lles al tratar un caso de "mal de ojo" 
en Galicia: la aparici6n de esta enfer
medad se debe a una agresividad so
cial reprimida que tiende a inculpar 
a alguna persona que marginada por 
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todos, no puede hacer peligrar las re
laciones de grupo: "La acusaci6n bru
jeril facilita sobremanera esta situa
ci6n; suele tratarse de ancianos de 
aspecto' mas 0 menos siniestro... que 
viven marginados y con notable fre
cuencia afectos a arterioesclerosis se
nil. Y por ello son alga dementes" (4). 

El profesor de la Universidad de 
Madrid Carmelo Lis6n ha estudiado 
profusamcnte este hecho. Precisamen
te en uno de sus ensayos comenta la 
interesante obra de R. Salinas publi
cada en 1905 bajo el titulo La Fas
cinaci6n en Espaiia (Brujas-Brujerias
Amuletos). En ella se analiza el "mal 
de ojo" y con el alas personas a que 
se atribuye con sus caracteres fisicos 
an6malos: bizcos, tuertos, vena en el 
entrecejo, pelo rojo, etc ... (5). 

De estos hechos y circunstancias 
quc impresionan al pueblo partieron 
gran cantidad de relatos sobre brujas 
que ya en leyenda o cuento crearon 
t6picos como: fealdad fisica, senti
miento anticristiano, representantes del 
podcr malcfico, capacidad de volar en 
escoba u otro objeto, afici6n al vi
no, protagonistas de desmanes, raptos, 
robos ... 

En Albacete, sobre todo en areas 
serranas, au n persisten numerosas 
muestras literarias y rituales, lo que 
de ninguna manera quiere decir que 
"los serranos sean brujos", ni que ha
ya "brujeria en aqucllas ticrras". Tan 
s61o existen valiosisimos recuerdos de 
lo que en un tiempo debi6 ser el pan 

(4) Magia y curanderismo en la medi
cina popular, J. Maria Comclles, Cuadcr
nos B., Barcelona, 1973, p8g. 24. 

(S) Anlropologia social en Espaiia, 
Carmelo Lis6n Tolosana, S. XXI, Madrid. 
1971, pags. 155-156. 
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nuestro de cada dia; y ejemplos de 
esto pueden hallarse en los puntos mas 
dispares de la geograffa peninsular. 

Hoy, con cierto esbozo de sonri
sa, mochas personas nos cuentan c6-
mo oian decir a sus padres que de 
vez en cuando pasaban las brujas mon
tadas en su escoba por encima de las 
aldeas y cortijos, cantando y tocando 
las "postizas" (castaiiuelas) y !as gui
tarras. lgualmente conocida es la for
mula magica "Gula, guia, sin Dios y 
sin Santa Marla" con la que comen
zaban a volar y cometer sus fechorias. 
Se recuerda que poniendo una escoba 
con la palma hacia arriba o un som
brero colocado al reves en la cabeza, 
las brujas dejaban de volar en cl mo
mento y caian al suelo. 

EL LENGUAJE 

Reproduzco !as piezas tal y como 
las pude grabar, incluyendo los co
mentarios que al margen haya podido 
referir el informante, asi como los 
rasgos de su habla. Dada la continua 
repetici6n de "eses" aspiradas, y para 
no dificultar la lectura, he preferido 
no seiialar este detalle. Ejemplo: sa
bes por "sabehj". 

Terminos peculiares que aparecen en 
los relalos 

abujerico: agujerito. 
apegao: cerca de, pr6ximo a, acer-

cado, aproximadd. 
ato: rebaiio, redil de ganado. 
bien parecio: guapo, bello. 
guitajos: dim. de guita, cuerda de 

escaso grosor. 
llovizneando: por lloviznando. 
jea!: bueno, vaya, expresi6n de 

significado variable. 
mal cuerpo: encontrarse mal, sen

saci6n de repugnancia. 
maroma: mango, manubrio. 

mientes: nombres. 
platillos: cr6talos de bronce, esfe-

ricos y de pequeiio tamaiio. 
porretas: desnudo-a. 
taz6n: hoyo . 
tenaja: tinaja de grandes dimen

siones para almacenar el vino. 

PIEZAS 

Las ovejas robadas 

Cuentan que la Ila Celestina algu
nas noches se vestia de lobo y junto 
a una muchacha, su hija, iba a robar 
ovejas al "ato" de ganado de tio Mie
lete en la Dehesa, en frente del cor
tijo. Aquel tenia perros muy buenos ... 
En esto que un dia su hija, jugando 
con sus amigas, les dijo: 

-Que mal nos hemos visto mi 
madre y yo esta noche. 

-Y lpor que? -le pregulllaron. 
-Porque hemos ido ahi, bajo los 

Picos del Oso, y hemos matado una 
oveja al tio Mielete; y ban echao de
tras de nosotras los perros y mi ma
dre si que corrla bien, pero a mi creia 
que me agarraban los perros. 

Asi que se enter6 el tio Mielete, 
y la llam6 y le dijo: 

-1Mira, Celestina, por lo que mas 
quieras, no me mates mas ganao!, ya 
te dare yo un cordero cada aiio. 

Y desde entonces ya no le falt6 
ni una oveja siquiera. 

Una paliza de brujas 

Una vez que mi abuelo tuvo que 
salir a hacer sus necesidades a la ca
ne (pues en los cortijos no hay vatcr 
ni na de eso), cuando iban por enci
ma con su musica las brujas con sus 
guitarras, sus platillos y sus pandere
tas ... y le dice ... 

-jAy!... jande iris a dar golpes 

~I 
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so tias malas! 
-·Luego cuando golvamos le lo 

diremos ... 
jPuileta que si volvieron!... En

traron cuatro u cinco y estaba acos
tado con su mujer y la mujer que no 
vila a nadie.. . y mi abuclo icia: 

-iFulana que me llevan! iY que 
me llevan!. ... 

Y que lo llevaron arrastrando. 
Conque ya lo llevaron a la cocina 

y lo liaron como Dios les dio a enten
der con "guitajos" y lo que encontra
ron y lo empezaron a tirar a la pared 
y una le empujaba y otra le recogia 
y jzambombazo que te cri6! 

Y mi abuela asustaica ... hasta que 
lo dejaron en su sofa y le quit6 las 
cuerdas ... y estuvo magullao de aque
llo ... que se yo el tiempo seglin con
taba mi padre. 

Otra paliza de brujas 

Otro hombre sali6 a la calle y se 
encontr6 a !as brujas volando y les 
dijo: 

-jAnde iris tias malas, tias men
ganas! 

Total que las insult6. 
-jAhora que golvamos te lo di

remos! ... 
Lo engancharon a la vuelta y en 

el rfo. Rosario hay un "taz6n" grande 
y lo tiraron.. . has ta que a la maiiana 
siguiente lo sacaron al oir los gritos 
de socorro. 

El novio que se volvio burro 

Eran un novio y una novia cuya 
madre decian epi bruja. El novio dijo 
para si: 

-jPues hombre! me tengo yo que 
enterar si es verdad. 

Por entonces estaba "llovizneando" 
y dijo: 
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-No me voy que tengo mal cuer
po y esta "llovizneando". 

Con esto se puso a dormir con 
una ma~ta "apegao" de la lumbre y 
le hizo un "abujerico"... y vio que 
se levant6 la ila Celestina y se qued6 
en cueros vivos y saca un ladrillo de 
la chimenea... y sac6 un bote y se 
empez6 a untar por to el cuerpo y 
las coyunturas y dijo: 

-jGuia, guia, sin Dios y sin San
ta Maria! ... 

Y sali6 por la chimenea volando. 
El muchacho se levant6 y cogi6 

otro bole que habia y al untarse se 
volvi6 burro ... y asi que Hegan la tia 
Celestina y su hija se encuentran con 
el burro, que era "bien parecio", y se 
lo vendieron a un molinero. Y le di
jeron: 

-Mira, para volverse hombre tie
ne que comerse una ftor de Alejandria. 
. Pues as{ que el jardinero lleg6 al 
1iu;din aquel y as{ que se comi6 la 
ftor y se volvi6 persona. 

Y vivi6 bastantes aiios aquel hom
bre seglin dician mis padres. Y de 
los clavos de las herraduras tenia las 
manos hechas callos. 

El marido que fue a la vendimia 

Recien casaos se fue un novio a 
la vendimia ... Hada ocho dias que se 
habian casao y como es natural la 
mujer tenfa ganas de ver a su ~ari
do ... Y le dice: 

-jAy! tia Celestina las ganas que 
tengo yo de ver a mi marido. 

Contesta: 
-Tu no ten gas cuidao: ya veras, 

vente esta noche a mi casa que lo va
mos a vel. 

Se untaron con el ungtiento y la 
tia Celestina le dice: 

-Pero no "mientes" a Dios, en 

• 
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cuanto lo mienles le quedas y le caes 
al suelo. 

Llegaron asi a una bodega de To
melloso y a Ja tia Celestina, que le 
gustaba el sople ... y se hincharon a 
beber. 

En esto que eslaba el marido ce
nando con los amos de la bodega y 
dice: 

-Gracias a Dios que ya he visto 
a mi marido. · 

Alli se qued6 al menlar a Dios. 
Mienlras el amo le dice a su mari
do, que era mozo que eslaba pisando 
(uva): 

-Ve a la bodega y saca un jarro 
de vino que esle ya se ha acabao. 

Llega con el candil y la ve "ape
gao" de una lenaja y se asusla: 

-iAy, amo!, jay, mi amo!, que 
aqui hay algo, hay un hullo, iuna mu
jer en porretas! 

El, que no sabia que era su mu
jer, dio un gran salto y entr6 asus
lao a la cocina. 

-iVenga usted, venga usted! ... 
--C6mo va a ser eso --contesla 

el am~. si las puertas esllln ce
rradas ... 

Fueron y, en efecto, habia una tia 
en porretas. 

-No le asustes que soy yo, que 
he venido con la Ila Celestina y sc 
ma olvidao y he dicho: iGracias a 
Dios!, y me he quedao aqui. 

El amo que lenia una hija, le dio 
ropa y la vistieron, quedandose el 
marido trabajando en la bodega y ella 
en la viiia vendimiando. 

La muerte de la tia Celestina 

Postrada la tia Celestina le decia 
a su hija: 

-;Hija hereda! ... 

Que heredara cl poder de bruja, 
vamos. 

Y la hija que no querla heredar 
sus poderes de bruja ... y asi estuvo 
unos quince dias, y la mujer pade
ciendo ... 

-iEa!, no la vas a obligar. 
Y no heredaba. Y una vecina le 

dice: 
-Dile que herede la mano del 

mortero ... 
.. . la mano pa picar la especia. 

Y hered6 saliendo la maroma lras cl 
mortero por la chimenea, y ya no se 
ha vuello a ver, y entonces muri6 la 
Ila Celestina. 

EXTENSION REGIONAL 

Las leyendas de brujas, por sus 
motivos y temas, Hegan a formar un 
ecotipo, pues son conocidas practica
mente en lodo cl suroesle serrano. Ti
pologias como: "la bruja que le gus
ta el sople", quc se unta con un
giienlo, que hace fechorias, la f6rmu
la "Gula, guia ... " y olros detalles sc 
encuentran muy extendidos. 

Sirva como ejemplo una leyenda 
cuento que pude recoger en cl pueblo 
de Lietor: en ciertas epocas del aiio, 
las brujas se untaban cl cuerpo con 
cl luetano de los huesos de los muer
tos, que robaban de los cementerios. 
Acto seguido decian: "Gula, guia, sin 
Dios y sin Santa Maria" .. ., y salian 
volando montadas en sus escobas, co
metiendo toda clase de desmanes. 

Tambien, igualmente exlendidas, sc 
pueden encontrar coplas que hacen 
alusi6n a las brujas, que, encabeza
das por su "capitana", tuvieron ver
siones diferentes aunque en todas se 
reitera la misma estructura. La tia 
Celestina tuvo su cop la: 
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"Cuatro son de Francia, 
dos dcl Pozuelo, 
y la capitanilla, 
de Lugarnucvo." 

CONCLUSIONES 

El fin cscncial dcl estudio de cual
quicr cxprcsl6n cultural popular, amen 
dcl puramcntc cstetico, cs cl conoci
micnto dcl hombre, sus relacioncs, 
mod0s, gustos ... , etc. Por ello cs in
dispensable conocer real y socialmentc 

· que son cstas manifcstaciones. 

Tan aplicablc al cucnto, leyenda 
u otra cspccie litcraria popular son 
las frascs de Paul Delarue: "En to
dos los palscs cl cucnto popular re
ftcja la organizaci6n con su jerarquia, 
sus clascs, y con mayor o menor ni
tidez la actitud y los scntimientos de 
los humildcs frcnte a !as clascs con
sidcradas supcriores: admiraci6n, su
misi6n, satira, rebeldia ... " "Esa co
rricntc continua de creaci6n, en cuyo 
seno sc equilibra el papel del indivi
duo y de la continuidad social, es la 
folklorizaci6n." 

Scglin esto, la significaci6n del 
cuento o la leyenda bajo el prisma 
social es importantlsima. Son expre
siones del pueblo colectivas y demo
cn\ticas, en )as que personas de una 
misma clasc social entieoden, tratao 

BIBLIOGRAFIA EMPLEADA 

Caro Baroja, Lo que sabemos del folklore, 
Madrid, 1966. 

Comelles. J. Maria: Magia y curanderismo 
en la medicina popular, Cuademos B., 
Barcelona, 1973. 

Corso, R.: El folklore. Eudeba, Buenos 
Aires, 1966. 

CortAzar Augusto, RaUI: Folklore y litera
tura, Eudeba, Buenos Aires, 1971. 

Garcia de Diego, V.: Antologla de leyen
das de la literatura universal, Ed. La
bor, 1958. 

54 

y coociben uo artc. El autor o oarra
dor conexiooa pcrfectamcotc con el 
6.mbito de las pcrsonas quc le rodean; 
estas le cxigeo · uoos requisTtos mini
mos, como es la tradicionalidad dcl 
coocepto, pcro cl oarrador tieoe plena 
libertad en la improvisaci6n y en oin
gUo momcnto sc sientc mioimizado por 
cl grupo. 

Las diferencias con cl elitismo del 
arte burgues son bieo claras: Al ulti
mo s61o uoos pocos acceden; en lo 
folkl6rico no hay "iletrados", todos 
participan en la transmisi6o y la 
crcaci6o. 

Las pnicticas colectivas son tan 
viejas como la propia humanidad, y 
la peninsula y sus regiones no se en
cucotran al margen de esto. Taoto 
vascos como andaluces o manchegos, 
por el hecho de scr personas, poseen 
una ioclinaci6n a la colectividad, y si 
taoto sc reitera y habla de "indivi
dualismo" podra achacarsc a razones 
o intercses diversos, pcro no a oues
tra raza ni a nuestra idiosincrasia. 

Por ultimo dire que si estas tra
diciones son de por si renovables, hoy 
tiendeo a extioguirsc. Salvaodo las dis
tancias en el tiempo, pueden reim
plantarsc o proycctarsc a la actuali
dad a traves de escuelas y otros me
dios de reuni6n social. 
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Sohre. la arquitectura del siglo XVI 
en Albacete 

Por Alfonso Santamaria Conde 

Despues de haber visto las iglesias columnarias ( cAl-Basit>, num. 0), en cu
yas cstructuras escncialmente g6ticas se introducian modificaciones renaccntistas 
de mayor o menor envergadura, vamos a examinar ahora el panorama de una 
scrie de obras plenamente renacientes, no s6lo por la fecha de su construcci6n, 
sino esencialmente por su concepci6n. Son unas veces (fachadas, capillas), obras 
aiiadidas a construcciones anteriores; otras, independientes. Trataremos de aque
llas que son 0 nos parecen mas seiieras y significativas. 

Con algunas de ellas sc relacionan los nombres de famosos artistas, como 
Si16ee, Jamete o Vandelvira. La obra relacionada con este es la mas extcnsa, 
siendo ademas el unico de los tres para el que consta con mayor claridad su 
intcrvenci6n en un monumento -la Torre del Tard6n de Alcaraz-, pudiendose 
atribuir a su estilo o influencia otras mochas. En general, se carece de datos do
cumentales y es preciso moverse -<:on prudencia- en el terreno de la atribuci6n 

· y la opini6n. 

CRONOLOGIA 

Naturalmente, estas obras corresponden a diversas etapas del desarrollo es
tilistico renacentista. Asf, el retablo de piedra de la segunda capilla lateral, des
de la cabecera, dcl lado del evangelio de la parroquia de La Roda, es plateresco, 
de abundante decoraci6n (!). 

La capilla mayor de Santa Maria de Chinchilla, eel monumento mas insigne 
del plateresco albaceteiio>, segun Chueca (2), puede considerarse como perte
neciente a una fase en que el plateresco se encamina hacia el purismo construc
tivo, dentro de lo que el mismo autor llama cestilo Principe Felipe> (3). Hasta 
ahora sabiamos que esta obra se construia por el aiio 1540, en que trabaj6 Ja
mete en Chinchilla, y la fecha de 1541 aparece gravada so6re el primero de los 
templetes ciegos del exterior por el lado del evangelio. Pero en el Archivo His
t6rico Provincial, a la busqueda de datos sobre el arte de Chinchilla, hemos en-

(1) En un list6n de madera que habia empotrado en su nicho y ya no se encucntra 
alli, creo recordar figuraba la fecha de 1.525. 

(2) Chucca Goitia: Arquitectura de/ siglo XVI, Col. "Ars Hispaniae'', Ed. Plus Ultra, 
Madrid. 1953, pig. 280. 

(3) Chucca, ob. cit., pigs. 183-184. 
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contrado dos noticias por las que podemos precisar que cl derribo de la vicja 
capilla mayor para construirla nueva se realizaba en 15 3 8; de cuyas fechas 8 
de junio y 10 de noviembre son aquellas (4). Por ellas conocemos otros aspectos 
interesantes de la obra que luego SC veran, aunque por desgracia, la (mica re
ferencia a quienes en ella trabajaban -<:ontenida en la segunda- es la de clos 
vizcaynos maestros de la obra> sin especificar ninglin nombre (5). 

Con la capilla mayor de Chinchilla se debe considerar el interior de la pri- · 
mera capilla lateral a la nave de la epistola de la Asunci6n de Bellin, como 
aquella con cupula oval sobre pechinas con los evangelistas y dividida en case
tones, aunque los motivos que adornan estos en Bellin (mascaras, bustos mascu
linos y femeninos, nifios, Cabezas de angeles), son CD cierto modo mas variados 
y reftejan un estilo ·diferente y, en cierta manera y por lo que se refiere a la con
cepci6n de la ornamentaci6n de la cupula, una mayor soltura imaginativa que 
en Chinchilla, que aventaja sin embargo, entre otras cosas, en la grandiosidad 
del conjunto y en cuya cubierta no falta tampoco la imaginaci6n decorativa, 
aunque mas comedidamente expresada, como vercmos. 

Las b6vedas ovaladas divididas en casetones con motivos escult6ricos; cl 
empleo en lo constructivo de columnas clasicas estriadas en ambas obras (en 
Bellin a la entrada de la capilla), como el enguirnaldado de las columnas de los 
templctes laterales del interior de Chinchilla y su evidente ausencia de goticismo, 
sitU&n estas obras en el paso al purismo, cuyos caracteres, con los- que creemos 
que coinciden, ban sido definidos por Chueca. 

De hacia los aiios pr6ximos a la mitad del siglo sera la portada de los pies 
de la parroquia de La Gineta (figs. I y 2), donde los motivos platerescos, tra
tados con amplitud; se supeditan a una concepci6n fundamentalmente arquitcc
t6nica de potentes cntablamento y front6n sobre columnas corintias que enmar
can un arco de recia arquivolta, del tipo que -<:0n base en el Indaco- se 
difunde a partir de la obra de Si16ee en Granada. 

Bacia 1540 se fecfla la portada de! Ahori de Alcaraz, segun Cam6n (6). De 
gran riqueza decorativa, Chueca dice de ella: ccomo de un Vandelvira que ha
biendo tropezado ·con lo granadino, conservase todavia el recuerdo de Ucles• (7). 
Para el primero de estos dos autores, en su obra citada, se aleja cde los tipos 
habituales de Vandelvira ... Parece labrada por los mismos tallistas que el abside 
de Chinchilla, y puede asignarse su estilo al plateresco toledano». Buen ejemplo 
esta magnifica portada de la· dificultad que encierr.a con frecuencia el estudio 
de! plateresco. 

(4) Libro de acuerdos del Conc:ejo. Mun. 4, folios V (dorsol y XXX.' Archivo Hist6rico 
Provincial de Albacete. 

(5) Por 1549 s: vendia a la iglesia de Chinchilla una jcicena de h1 de San Juan de 
Albacetc. Mateos y Sotos: Ten1plo parroquia/ de Sa11 Juan Bauti.~ta dt' Albac<'ft'. Anales 
dcl Seminario de Historia y Arqueologia de Albacete, afio I. 1951. p8.g. 71. 

(6) Cam6n Aznar: La arquitt>elura platerel·ca, Madrid. 1945. piig. 149, 
(7) Chueca, ob. cit., pAg. 280. 
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Las obras de claro tipo vandelviresco pertenecen a la segunda mitad del siglo 
XVI, al periodo de la actividad de Vandelvira como maestro de las catedrales 
de Jaen y Cuenca y al posterior a su muerte, ocurrida en 1575, penetrando 
incluso en el siglo XVll. En ellas .encontramos el geometrismo de rombos, espejos, 
rosetas; recuadrados relieves y un tipo de escultura de tamailo grande, que en • 
algunos casos -los mejores-- muestra relaci6n estrecha con obras de Ubeda, 
asi como, a veces, columnas acanaladas con bastones altemativamente unos 

· mas altos que otros en su tercio inferior, todo lo cual es caracteristico del estilo 
vandelviriano. 

CAPILLA MAYOR DE SANTA MARIA DE CHINCHILLA 
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El monumento artisticamente mas sobiesaliente de Chinchilla es la capilla 
mayor de su templo parroquial de Santa Maria. 

Para construirla se derrib6 la primitiva, que habrla de ser g6tica como el 
resto de la iglesia -despues reformada en el siglo xvm-. En el acta de la 
sesi6n del ayuntamiento de 8 de junio de 1538, se acuerda proponer al dean de 
Cartagena cque se ponga en la obra nueva la piedra que fuere buena de la que 
se quita de la obra bieja>, y en la de la sesi6n de 10 de noviembre del mismo 
aiio, el concejo se queja porque eel beneficiado mayordomo de la dicha yglesia 
(Pedro Soriano) y los dichos maestros an derribado lo alto de la dicha capi
lla mayor y derriban las paredes de las capillas de los costados de la dicha ca
pilla a fin de que se haga de nuevo toda la dicha yglesia mayon. Por este segundo 
documento vemos tambien como hay un desacuerdo entre el concejo, por un 
!ado, y los maestros y el beneficiado, por otro, velando aquel por que los gastos 
no sean excesivos, lo cual se advierte tambien en el primero cuando se acuerda 
cque no se consientan molduras a la parte de dentro de la yglesia en lo que a de 
cobrir el retablo>, lo que indica ademas una desconfianza hacia quienes habian 
de ejecutar las obras. 

Bien poco sabemos por estos documentos acerca del proyecto que se tenia 
sobre la nueva capilla mayor; unicamente cque se alargase>, escasa informaci6n 
en relaci6n con lo que despues se hizo. Si sabemos que no era intenci6n del 
concejo que la iglesia se hiciese totalmente nueva, y, sin embargo, las obras 
parece que se prosiguieron bastante tiempo con este fin, pues al exterior pueden 
verse al descubierto sobre los nuevos pilares los arranques de los arcos torales de 
las naves laterales y unos refuerzos a manera de arbotantes que sostienen la obra 
de la cupula hacia su parte anterior (fig. 3). 

Acerca de quienes intervinieran en esta obra es muy poco lo que se sabe. 
Jamete, escultor trances que vino a Espana en 1535, estuvo un aiio trabajando 
en Chinchilla y alli harla, segun Chueca, calgunas de las sabias y plet6ricas fan
tasias ornamentales que en simetrica melodia descienden por las testas de los 
contrafuertes• de la capilla mayor (fig. 4 ). Por otra parte, este autor y Cam6n 
seiialan la influencia de Si16ee para el interior y el exterior de esta obra: cLa 
degradaci6n de los contrafuertes se hace mediante cartones y mensulas, a la ma-
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Flg. 1-· S. Manin. Portada. La Gineta. 

Fig. 3.· Santa Maria do Chinchilla. E~terlor 
de la capilla mayor. 
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Flg. 2.- s. Martin. Otta.lie dol intrados. La Gl

neta . 

-

Fig. 4.· Santa Muia d• Chinchilla . Dctalle de 
un contraruerte . 
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ncra de Sil6cc. La dccoraci6n de grutcscos parccc labrada por tallistas formados 
en la escucla de Sil6ce. Es notable cl interior si locsco de csta capilla mayor, 
con cupula ov:ilada y b6vcda concoide • (8): c los tallistas de est a prodig1osa dc
coraci6n cstaban formados en la cscuela de Sil6ce... De la cscucla de Sil6ee y 
de lo ni:is saliente de sus producciones es cl conjunto rcnacentista de la capilla 
n1ayor, con cupula ovc>idca ... > (9). Con anterioridad, Elias Tormo indicaba: 
•Conjunto dccorativo de! Rcnacin1icn<o, al parcccr de lo valiente de Sil6ee en los 
balcones latcrales > (I 0). 

Exterior 

Con cl estilo de Sil6ce pudicran relacionarsc, al exterior, los grutescos ani
malisticos, con10, por cjcn1plo. lo quc cnfrcntados a d iscos decoran los frisos 
horizontalcs en la parte baja de los contrafucrtcs (fig. S); en estos, su escalonamicn
to, su firme y· fuertc molduraci6n y su parcial ahuccamiento posterior, quc da cabi
da en cste caso a mcdias columnas, puede recordar los contrafuertes de San Jcr6-
nimo de Granada. donde trabaj6 Sil6ee despues de! lndaco, aunque en Chinchilla 
los contrafuertes, como todo et conjunto de la capilla, -ofrecen un aspecto menos 
macizo y mas vertical. 

fls . S.· Sanu Mar fa de Chlnc~.U11 . Dotalle de! exterior dot ab•lde . 

(8) Chucc3. ob. ci1.. p:ig'. 188 y 189. para 13s dos ultimas ci1as. 
(9) Cam6n, ob. ci1.. pas. 1-18. 
(10) Tormo. Elias: L t:•·o1111: (pro1·irrc1as 1·0/t:rrciorrOJ ~· mur ciunc.s). Tallc rc• Calpc. !>fa· 

driJ. 1923. pai. 314. 
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Se observa c6mo cl arquitrabe y la comisa que enmatcan los frisos a que se 
acaba de aludir, montan sobre !as pilastras de los tcmpletes ciegos que decoran 
los paiios siluados entre los conlrafuertes y que Chueca supone cde fecha algo 
anterior (a la decoraci6n de los contrafuertes) por su dibujo ftorcntino• (11). 
Por cl contrario, la comisa de los entablamentos de los templetes monta sobrc 
las pilastras y medias columnas albergadas en los huecos posteriores de los con
trafuertes (figs. S y 6). De no haberse hecho asi y dado cl emplazamiento dcl 
abside en un relativamenle pequeiio espacio, los contrafuertes hubieran debido 
ser mas delgados o los templetes mas pequeiios, con merma en ambos casos de ·la 
magnificencia y grandiosidad del conjunto. 

Estan hechos eslos templeles (fig. 6) sobre cl mismo tipo: pilastras corintias 
de fusle ahuecado y con decoraci6n simelrica, que enmarcan un arco de mcdio 
punlo y soslienen un entablamento coil friso decorado, siendo los motivos de! 
primero de! !ado de la epistola diferentes a los demas que, con ligeras variantes, 
repilen semejanles mascaras y jarrones dispuestos de manera simetrica; rematan 
grandes conchas con bustos ftanqueadas por ftameros abalaustrados. Debajo de 
los Ires primeros, desde cl !ado de la epislola, hay una decoraci6n escult6rica en 
que se combinan simelricamente conchas, cabezas animales y humanas, de perfil 
o de Irenic, y pequeiias bolas vegetales, siendo semejantes la primera y tercera 
y mas diferente la inlermedia, con un frutero como centro de la composici6n. 
Fallan estas decoraciones en los dos paiios restantes, destruidas quiz&, como cl 
busto superior del primer templele a esle !ado del evangelio, por haber lenido 
cl abside adosadas por esta parte duranle mucho tiempo pequeiias casas. 

Sobre cada uno de los templeles anledichos, una magnifica decoraci6n escul
t6rica, de pronunciado relieve, con vigorosas figuras humanas, angeles 0 fanlas
ticos animales, de gran variedad, pero conforme a un esquema semejante en los 
cinco paiios, se dispone simetricamente en tomo a un balaustre que sirve de 
soporte a un templete avenerado mas pequeiio (fig. 7). 

Remata cl abside una balaustrada con ftamertos, correspondiendo a los cuales 
y sabre cada uno de los conlrafuertes se disponen un tanto toscamente, pero con 
buen efecto, las estaluas de San Pablo, Santiago peregrino, San Juan Bautista, 
San Bartolome, San Pedro y San Andres, de talla tosca, sobre bloques no aca
bados de tallar por detras y adosados a la balaustrada, siendo a nuestro juicio 
las de mejor factura las de San Pablo y San Pedro (fig. 8). 

• Interior 

El interior sorprende igualmente por su grandiosidad y la belleza de su de
coraci6n escult6rica. 

Los esbeltos pilares (figs. 9 y 10) en que se apoyan los arcos sobre los que 
se alza la cupula, pertenecen al tipo siloesco, con medias columnas j6nicas ado
sadas en los lados correspondientes a la nave central sobre pedestal y con un 
trozo de entablamento, de acusada molduraci6n y comisa, que alarga cl soporte 

( l I) Chueca. ob. cit.. pilg. I 88. 
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6.· Santa Maria de Chinchilla. Segundo 
tcmplete clego exterior (lado cpis· 
tola) 

-

"'"" • 

--- ~--..- :.--:;::; ft ~ ,,, 

Fis. 7.· Santa Maria de Chinchilla. Exterior. 
Oeta.11• dcl lienzo central del abslde. 

Fis. 8.· Santa Maria de ChlnchUla. Baltu.ttrada superior del iibrJde . 
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, Fis. 9 .· Santa Mar ia dt Ch1nchUl a. Bua de! pilar. 
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Ft1 . 10.. Santa Maria de Chinchilla. Parto su· Fis. 11.· Santa Maria de ChlncbWa. Tomplett 
perlor dol pilar. lnlorlor derecho del ibslde. 
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a la n1anera de Si16ce. Los pilnres, visibles s61o al interior en dos de sus lados 
-cn1buticlos los de los pies i:n una maciza obra- asoman al exterior. asi como 
los arcos Jaterales sobre los que se alza la cupula, poniendo de manificsto lo 
inacabado de la constn1cci6n. 

Tr:is cl esp:icio rectangular quc lin1itan los pilarcs y cubre Ja cupula se 
cncuentra el absidc. de cinco paiios scparados por pilastras sobrc las quc corrc 
un cntabl:1111cnto, prolongaci6n n1 tiS plana dd quc fo rma parte de los dos pilares 
que enn1an:an su entrada; ~e cubrc con arn plia concha. En los dos paiios ex1re
n1os de cs1e abside sc encucntran los templetes a que se refiere Ja anterior cita 
de Torn10 (figs. 11 y 12). Los restantes son lisos, conforme al dcseo dcl concejo. 
visto anteriom1ente. por haber de ir sobre ellos cl rctablo . 
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Fis . 12.· Detalle de la ngura 11. 

Estos tcmpletes interiorcs nos recuerdan los quc hizo cl lndaco en Jos hastia
les dcl crucero de S. Jcr611in10 de Granada ( 12). con tres nichos :ivcnerados. 
sobrcsalicndo cl nicho dcl central. mas grandc. por cncim:i de! cnt:iblamcnto. 
que en Chinchilla sc avan1a sobrc Jas columnas y pilastras con n1ayor movi
micnto; en lo arquitcct6nico sc rcn1a1an aqui. con10 con una conccpci6n n1as 
clasica, con frontoncs, quc prolongan en sus dos vcnicnccs los dcn tclloncs de 
la cornisa de! cntablan1cnto. La ancha rosca de! arco central, inscnta en cl fron-
1611 y decorada con cabe1as de angeles. tienc cl car:ictcr de !as anchas a rquivoltas 

(I~) Gomez )l.1 orcno, )1.1 anucl : Lill tfguilas dtl Ru1acimit11to cJpaii<JI, p~g. 58 y figu
ras I ~O y 1.i2. 
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siloescas. Las columnas acanaladas que enmarcan los nichos centrales tienen col
gantes guimaldas, motivo que empleara Sil6ee en la Puerta de! Perd6n. 

Ofrecen estos templetes una rica decoraci6n escult6rica; menuda y un tanto 
atormentada sobre los frisos, en cuyas partes centrales se enfrentan energicamente 
figuras animales {lado de la epistola) y figuras masculinas que sostienen m&sca
ras (evangelio); gana en tamaiio en los relieves que rematan sobre los frontones, 
compuestos de modo semejante en ambos lados en tomo a canCforos bustos 
masculino (evangelio) y femenino {epistola), que vuelven sus rostros con expre
si6n mansa y dulce hacia el centro del &bside; mas conseguido cl segundo, sugie
re el estilo de las figuras femeninas de Sil6ee, chembras doloridas y pensativas>, 
ccon aquel encanto que Sil6ee sabia dar a sus ·hembras• (13). Completan la 
decoraci6n de los templetes, bajo los bien trazados repisones sobre los que se 
alzan, armoniosas composiciones escult6ricas, dispuestas en tomo a un eje cen
tral que arranca de una cabeza de angel . enlazada por finos paiios con dos 
leoninas figuras aladas, grandes, que sirven de apoyo a los extremos de los 
ediculos. 

Siendo estrechos los lienzos de muro en que se encuentran los templetes de 
que venimos tratando, predomina en estos una proporci6n vertical, y para darles 
mayor amplitud los extremos de los frontones montan un poco sobre las moldu
ras de la .pilastra y del pilar entre los que se encuentran, de modo semejante 
a lo que se indic6 antes para los templetes exteriores. 

En el espacio rectangular que precede al abside, limitado por los pilares, se 
alza sobre pechinas la cupula ovalada, con pequeila lintema en el centro {figu
ras 13 y 14). Arranca de una saliente molduraci6n con fila de ovas y contario, 
que oculta casi por completo la primera fila de casetones, y con mensulas en 
los centros de los cuatro lados semejantes a las que hay en los pequeiios tem
pletes superiores del exterior. El ancho piano superior se decora con canalones 
radiales de concha y cl arranque de la lintema. El resto se divide en cuatro filas 
de casetones, de las cuales las tres superiores estan decoradas con abultados relie
ves de cabezas de angeles, conchas y florones, estos mas abundantes hacia 1os 
lados estrechos de la cupula, donde se observa tambien una cabeza masculina, 
hacia la izquierda, y otra femenina, hacia la derecha; otras dos Cabezas femeninas 
se encuentran hacia los lados mas anchos. 

Frente a la relativa monotonia de la decoraci6n de los casetones superiores, 
sorprende la de los de la fila inferior, de mas dificil observaci6n. Aunque hay en 
ellos tambien alguna cabeza de angel y alguna concha, predominan figuras de 
niiios, generalmente recostados en diversas posturas, de blandas y suaves formas; 
hay tambien algunos monstruos alados, de flexible cola y con cabeza de le6n, 
trofeos, y hacia el lado del evangelio, en dos casetones separados, una figura de 
le6n agachado y una leona de energica actitud; junto a esta · Ultima, dos cabezas 
de le6n se enfrentan con las fauces abiertas. Una figura humana en movida 
actitud, puede ser femenina. 

(13) Gomez Moreno, Manuel, ob. cit., pqs. 108 y 43. 
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Fis. I J .. Santa Maria de ChlnchlUa'. Ootallo, de la cupula . 

Fis. 14.· S.nu Mar ia de ChlnchWa . Oot.Uo de la cupuJ.. 
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En general, son figuras de trazos amplios que quedan estrechamente conte
nidas, un poco agobiadas en el marco de los rectangulares casetones. Por esto, 
las figuras de los niilos nos sugieren el recuerdo de algunos de la fachada prin
cipal de El S!livador de Ubeda; como el mancebo situado a la derecha del busto 
femenino, en el templete derecho del interior del abside, nos recuerda el del 
angulo derecho del front6n de la portada sur del mismo templo, y los finos pailos 
que se incurvan y retuercen a la espalda de las figuras superiores del lienzo 
central del abside, por el exterior, los de las figuras de las enjutas de las por
tadas norte y sur de aquel (14). Sugerencias y recuerdos quiza debida solamente 
a una similitud de estilo y al hecho de saber que en ambas obras intervino 
Jamete. 

La disposici6n de estos motivos, distintos y mas profanos, en la fila inferior 
lobedece a la mayor longitud de los casetones o a que el artista, en esta parte 
menos visible, se ha permitido dar rienda suelta a su imaginaci6n? En todo caso, 
pudo haber decorado estos espacios con los mismos motivos que en las filas 
superiores, pero no lo hizo. 

De los cuatro arcos sobre los que se alza la cupula, el intrad6s de los torales 
se divide en pequeilos casetones con bajorrelieves (cabezas, mascaras, conchas, 
aguilas, cabezas de angeles, etc.), de dificil apreciaci6n por SU desgaste, planitud 
y blancura de la piedra. En las pechinas, enmarcados en circulos, los evange
listas y en los tres angulos de ellas dos cabezas de angeles y un retorcido relteve 
decorativo. 

• • • 
Dada la relaci6n de esta capilla con el estilo de Sil6ee, recordemos quc este 

artista se encontraba en Albacetc a finales de mayo de mil quinientos treinta y 
ocho (I 5) y que poco despues, ocho de junio, se alude en el acta concejil de 
Chinchilla citada a la demolici6n que se efectua de la vieja capilla mayor para 
hacer la nueva (16). 

OBRAS V ANDELVIltEsCAS 

De las obras relacionadas con Vandelvira, se encuentra en Alcaraz la Torre 
del Tard6n, sobre la que ban tratado suficientemente, en el estado actual de los 

(14) Iaualmcnte la inscripci6n de los an:os centrales en los frontones de los temple
tes intcraures recuerda la inscripci6n del cfrculo en e1 front6n de . ta portada sur de BI 
Salvador. 

(1') Mateos y Sotos, ob. cit., 1"1· 62. 
(16) En esta ialesia en obras se celebraron en la primavera de 1539 las honras fUne

bres por la emperatriz Isabel. Este mismo allo, en el verano, iban adelantadas las ... tiones 
para bacer coleaiaJ la ialesia. Mun. 4 citado antes, folios LXlll, LXIV, LXV, LXVll, 
LXVlll y LXX y folio LXXX. Sin embarao, dichas ... tiones no aeguirian adelante, pues 
en la relaci6n de 1'76 se lee: "Es la primera (Chinchilla) ••. en los sipodos Hamada ... 
y porque Loroa es colegial algunas vezes la Daman primero" (cap. IX). 
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Fla. 1 S.· Anllsua Cua de los Galianoa. Akuaz . Fis. 16.· Fachada de ia Asundcin. Yesre. 
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Fig. I 7 .· Ayuntamlcnto de Chinchilla. 
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conocimientos documentales, diversos autores (17). Su decoraci6n escult6rica 
guarda evidente relaci6n con los tipos caracteristicos del estilo vandelviriano des
pues de la conjunci6n del maestro en Ubeda con Jamete. Asi, Cam6n dice de los 
tenentes: canalogos a los de la ·portada del Salvador, de Ubeda>, y las carilltides 
del templete de San Ignacio, por su postura, vestidbs y talla, semejan las de la 
puerta de la sacristia de aquel templo. · 

En la pr6xima iglesia de la Trinidad se encuentran otras buenas obras del 
estilo. Remitimos al Ultimo trabajo publicado sobre ellas (18). 

Tambien en Alcaraz se halla la portada de la casa de los Galiano (fig. 15), 
que recuerda, pese a su tosquedad, la del Palacio de la Marquesa de la Rambla, 
en Ubeda. De modo semejante a c!iste, tiene ·puerta adintelada, enmarcada por 
columnas corintias sobre pedestal, aunque aqui de fuste liso, y sobre el entabla
mento pequeiio, basamento corrido decorado con pirllmides; encima, cargando 
sobre las columnas, guerreros tenantes, aqui con una maza alzada sobre sus 
cabezas, que recuerdan los del estilo vandelviriano, mas el de la derecha por la 
inclinaci6n de la cabeza, torsi6n del cuerpo y posici6n del brazo que sostiene 
el escudo. 

Fuera de Alcaraz, en tierras de La Mancha, por donde entre otras regiones 
-Andalucia oriental, reino de Murcia y Cuenca- se extendi6 su estilo, como se 
iiala Chueca ( 19), encontramos igualmente obras vandelvirescas religiosas y ci
viles. 

Son aquc!illas las grandiosas portadas de dos cuerpos de las iglesias parro
quiales de Villarrobledo, Hellin y Almansa, a las que hay que aiiadir la de la 
Asunci6n de Yeste, en la sierra. Las primeras recuerdan la disposici6n de la por
tada sur de la Catedral de Jaen. Cobijadas (Almansa y Villarrobledo), o no, bajo 
un gran arco, sus dos cuerpos, mas alto el inferior, se enmarcan por columnas 
acanaladas y pareadas, de igual o diferente estilo; en los intercolumnios, nichos 
o discos; frisos decorados con rosetas, paiios, etc. Son sus entradas en arco de 
medio· punto, salvo en la Asunci6n de Hellin --adintelada-, con esculturas de 
claro estilo vandelviriano, rosetas o escudos en las enjutas. El cuerpo superior, 
salvo en Yeste, se alza sobre un basamento corrido y decorado con motivos 
geometricos (rombos, espejos). En su parte central, los temas marianos de la 
Asuncion o la Anunciaci6n, en un encuadramiento rectangular, que aparece liso 
en Villarrobledo . 

De ellas, son las mejores y mas en el estilo, por su composici6n y decora
ci6n, las de Villarrobledo y Yeste (fig. 16). En esta, las columnas del cuerpo 
inferior son alargadas y finas, como ocurre a veces en aquc!il, y el relieve de la 
Asunci6n se cobija bajo arco solio, motivo este que vemo5 en otras obras van-

(17) VCase Carrascosa GonzAlez. Jeslls: Las torres de la ciudad de Alcaraz. Comisi6n 
de Monumentos de Albacete, 1929; Chueca: Andris de Vandelvira, C. S. I. C., 1954, pigi
nas 29 y 40. y Camon, ob. cit., p8g. 149 y I SO. 

(18) Sanz "Garno, Rubi-E.: Construcciones vandelvirescas en la iglesia de la Santfsima 
Trinidad de Alcaraz, .. Al-Basit", nUm. 0, Albacete, aaosto 197S. 

(19) Chueca: Andris de Vandelvira, p8g. 30. 
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delvirescas (San Nicolas y la portada norte de El Salvador, en Ubeda); en sus 
enjutas, grandes figuras, en el estilo, de la Esperanza y la Fe. Como en San 
Nicolas de Ubeda, en el remate, la figura del Padre Etemo, aunque aqui cobi
jada en un front6n triangular. 

Cam6n Aznar (20) da las fechas de chacia 1575> para la portada de Villa
rrobledo; chacia 1570> para la de Almansa, y 1588 para la de Y este. En la 
portada de Almansa es notable la tosquedad de la escultura de la parte superior, 
advertida ya por Tormo, que la relaciona con el cercano palacio de los condes 
de Cirat, opiniones seguidas por Chueca (21). El primero de estos autores, en 
la obra Ultimamente citada, si!Ua la de Hellin, ya en cl siglo xvn. 

Entre las obras civiles vandelvirianas, cerca del abside de Santa Maria de 
Chinchilla, se encuentra la fachada del Ayuntamiento de esta poblaci6n (fig. 17). 
Las ventanas que flaquean la portada se enmarcan entre pilastras con un espejo 
circular en el · centro y medio en cada extremo de sus fustes; las rematan copetes 
trapewidales de lados curvos arrollados en espiral en sus extremos, del tipo de 
los que vemos en los retablos de San Francisco de Baeza y en el remate de la 
portada de San Nicolas de Ubeda; junto a ellos, cargan sobre las pilastras finas 
acr6teras semejantes a las que rematan el templete del centro de la fachada. 
Este Btico central tiene cariatides, motivo este tambien propio de! vandelvirismo, 
con el pelo en mechones y un cul!ro en la parte inferior decorado con motivos 
geom6tricos y pequeiia mascara de le6n; flanquean este atico escudos de la ciu
dad entre cueros. Sobre el friso de la portada, la inscripci6n: cREINANDO EL 
REI DON PHILIPO II DE ESTE NOMBRE>. Sobre la ventana de la izquierda, 
en el friso y dintel: cREI (sic) CHINCHILLA MANDO/HAZER ESTA 
OBRA>, y sobre la otra: cSIENDO SU CORREGIDOR DON GE/RONIMO 
DE GUZMAN>. Sobre la puerta, la fecha de cMDXCb. A este respecto dice 
Chueca: cPor su estilo parece algo anterior> (22). 

En la Roda, la portada del cLienzo de doiia Ana> (fig. 18) ofrece una 
semejanza sorprendente con la fachada que acabamos de ver; todo el cuerpo 
inferior, con columnas j6nicas pareadas flanqueando la puerta, tiene un trazado 
muy parecido, y sobre el se alzan dos cariatides del mismo tipo que las descritas, 
aunque mas toscas, que sustentan un escudo en el centro y sirven de apoyo a 
un Btico cuyo centro ocupa una ventana. Como en Chinchilla, encontramos la 
decoraci6n de discos y medios discos, aqui en los intercolumnios de la parte baja 
y en las jambas y dintel de ·la ventana superior. A diferencia de Chinchilla, las 
columnas presentan el motivo vandelviresco de la altemancia de bastones d~ 
dos alturas en su tercio inferior. 

Esta misma caracteristica aparece tambien en las dos portadas de la cercana 
iglesia parroquial, como una muestra mas de la persistencia de elementos van
delvirescos. 

(20) Cam6n, ob. cit., p&g. 150. 
(21) Tormo, ob. cit., p8g. 316, y Chueca: Arquilectura del siglo XVI, ob. cit., pclgi

na 280. 
(22) Sobre-las columnas. por encima del entablamento, la inscripci6n: ''RESTAURADA 

EN 1889". 
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NOTICIAS SOBRE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA EN CHINCHILLA 

Ent re los abundantes papeles y cuademillos sueltos y, aun no ordenados, 
de) Archivo Hist6rico Provincial, referentes a Chinchilla, hemos encontrado al
gunas noticias que pueden ser de interes, quiz& no tanto por si mismas como 
por la relaci6n que pudieran tener en su dia con otras que pudieran descubrirse. 

Asi, hemos encontrado a Juan Cubero, vizcaino maestro de canteria, segu
ramente el mismo que, como maestro de la obra de la sacristia de San Juan de 
Albacete, cita Mateos y Sotos en cuentas de junio de 1570, octubre de 1571 y 
febrero de 1573 (23). 

Primero lo vemos en tareas de constructor, en arreglo de calles chinchilla
nas. v del ccachivache desta ~ibdad> (Libramientos en noviembre de 1558) (24); 
en 1559 (mayo} se le libran siete reales a el :y a AndrCs de Maradiaga, vizcaino, 
porque cse ocuparon en quebrar piedra para cerrar las puertas de esta ~iudad 
para guarda por la enfermedad de peste>, que amenaz6 a Chinchilla, aunque no 
lleg6 a atacarla. 

Posteriormente, diez aiios mas tarde, Juan Cubero, citado como Vecino de 
la ciudad, recibira 400 reales, y 72.802 maravedis, respectivamente, cde lo que 
se le restaua deviendo de la obra que a fecho en el ayuntamiento• y cque se le 
restavan debiendo de la obra que hizo en el ayuntamiento>, por libramientos de 
junio y agosto de 1569. En este aiio o el anterior -la fecha es a veces dificil de 
precisar dado el estado de los documentos-- otras noticias nos citan al albaiiil 
Alonso de Arenas (25), que trabajaba en esta obra, y a Heman Martinez de 
Homos, que trlljo para la misma cinco carretadas de yeso. 

Entre 1570 y 1571 se abonaron diversas cantidades (doce ducados, 400 rea
les y 10 ducados} a Gines L6pez, pintor, vecino de Lietor, por 1as puertas que 
chizo de pinzeh para la capilla del Ayuntamiento, para tasar las cuales la ciu
dad trajo a Juan de Valera, pintor, vecino de Quintanar. 

Las .ultimas noticias citadas ponen de manifiesto una cierta actividad en el 
Ayuntamiento en los aiios iniciales de! Ultimo tercio del siglo; iseria el mismo 
edificio --despues reformado en el siglo xvm- que lleva la fachada antes des
crita, de la que dice Chueca que cparece algo anterior. a la fecha de 1591 que 
aparece en ella? 

Despu6s de 1569 seria la estancia de Juan Cubero en Albacete, a la que se 
relieren Jos datos citados de Mateos y Sotos. En esta ciudad lo encontramos 
como vecino en 1575. en relaci6n con la construcci6n de unos molinos (26). 

(23) Mateos y Sotos, ob. cit., pigs. 86 y 87. 
(24) Esta noticia y las que siguen, de las que no se hap otra cita, se encuentran en 

carpetas provisionales del Archivo Hist6rico Provincial seiialadas con A), B) y C), siendo 
muy dificil la cita prccisa de los folios por cl estado en que se encuentran. 

(25) Quiz8 el mismo a quien en 8 de marzo de 1-S40. si no bemos transcrito mat. 
se .pagaban S ducados .. por la Capilla que hizo para el altar de la casa de ayuntamiento". 
Mun. 4, Archivo Hist6rico Provincial de Albacete. 

(26) Mun. 67 ("Libro de acuerdos municipales de Albaccte"), fols. 54 y lSl. 
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De nucvo vuclvc a aparecer su non1brc, csta vez con cl apclativo de •cl 
viejo>, en Chinchilla en pagos efcctuados a finales de 1595 y principios de 1596 
por arrcglos de caminos. 

En 1599, cntrc los papeles refcrcntes a cstc aiio, en acucrdos municipalcs 
de 20 de fcbrero y 3 de septicmbre, cncontramos a Pedro de Villanueva (27). 
cvczino de Albaccte, a cuyo cargo esta la nucva fabrica de la carzcl y cl acres
cen1an1icn10 de aposcntos dcstc .Ayuntamicnto >. Por ellos sabemos que hizo una 
cscalcra y un cancel •en la entrada de la justicia de esta Ciudad • , y que se 
habia de hacer en et Ayuntan1ien10 una •Sala ... sobre el primcro suelo • , la 
n1adera de cuya cubierta revisa Villanueva, dcsechandola. Encargado de otras 
cubiertas en el Ayuntan1ienlo, pide cquc se le fortifiquen las paredes (de! mis
mo) para que se pueda cargar sobre ell as>, presentandosenos asi, por l:I segundo 
de los documentos citados, mas bien como un experto carpi.ntero. 

A. S. C. 

' . 

J 

' • 

.. ''"ff J . 
Fis. 18.· Portada del "Llenzo de Oofta Aha". La Roda. 

(27) Quiza cl mismo que cita 1'{atcos y Sotos en cucntas de 1 SS9 (pag. 81 de la ob. cit .) 
en (3 tarc3 de "cncjar las campanas c tracr la madcra c subirtas a ta torre·· de San Juan 
de Albacctc. 
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UN MONUMENTO MEDIEVAL 
POCO CONOCIDO: 
La Torre deGorgoji 

Por Aurclio Prete! Mann 

A la orilla de unas de las ramaa del alto Guadalmena, y a una legua de las nobles y 
derru{das murallas de Alcaraz, atrae la atencl6n del viajero que desde esta cludad se diri
ge hacia Jan, la prcsencla de una elevada tom medieval, muy bien conservada, que.le· 
vanta sus veintidn metros de altura no lejos de la camtera. 

iQw! objeto tuvo en tiempos esta tom? 1.Cumdo estuvo poblada y qul6ne1 fueron 
sus constructorc1? 1.Por qw! su exlstencla en paraje tan inmediato a loa muroa alcuace-
llos? iQw! vicllltudes hist6ricas atraves6? ........... Todas estas son preguntas que se for-
mula el curioao viajero. Noaotros trataiemos de contestarlas en el curao de este articulo 
utillzando a tal fin las escasas referenclas que hemos podido encontrar en los llbros y 
documentos del pasado. Quids as{ logremos sacar del olvido en que yace a este bizarro 
monumento, que, como tantos otros, permanece desconocldo por la mayor parte de 
nuestros comprovinclanos; y rcstituyamos a nuestra historia una mu de tantas p'8inas 
dignas de rccuerdo que han quedado enterradas por el polvo de los allos. 

Remos de advertir, para evitar falsas .interpretaclones y equ!vocos, que, en su aspec· 
to actual, la tom debe su magn!fico estado, mu al esfuerzo de los pobladorcs que en 
tlempos rccientes se han ocupado de su reparo, que a la clemencla con que pudiera 

• 

haberla tratado el transcurrir de los siglos. Si bien es verdad que la plants cuadrangular y • 
la mayor parte de la fabrica extema, de cal y canto, debe comsponder a la 6poca 
medieval, las techumbrcs y adobos del interior han. de atribuirse a otra mu modema. 

Aunque algl1n autor mantiene la teorla de que posiblemente fuera esta una de las 
fortalezas santiaguistas que la Orden perdi6 tras la derrota de Alarcos, a fmales del siglo 
XII (1195), lo mu probable es que, en sus or!genes, su fundaci6n comsponda a los Ulti· 
mos momentos de la dominaci6n musulmana, como ya sugiere el nombre de Gorgoj{, 
por el que siguieron conociendola los primeros pobladores cristianos de la Comarca. 
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Conqulatada,al parecer, en 1213, por los soldados y colonos que Alfonso VIII dej6 
en la recM!n ganada villa de Alcaraz, fue lncorporada al t6m1ino de la milnia, y repobla
da llgeramente por gentes de all{ venidu(I). Pronto fue ocupada, sin embugo, por los 
caballeros de la Orden de Santiago; no iabemos si por la fuerza, al encontrarlo despobla
do, como ocurri6 en otros lugares cercanos; o por compra de sus derechos al Concejo 
alcaracello. Lo cierto es que ya en 1223, la fortaleza estaba en poder de Jos frelres 
militares aeg6n nos consta por un documento (2) de Honorio 111, en el que el Pont{fice 
confilDlaba a 101 santlagulstu 1as mercedes que Jes hablan conferido la posesi6n del 
lugar. -

No obstante, jamu se resignaron los de Alcaraz a aceptar pac{ficamente Ja p6rdida 
de Goigoj{, y badndose en los privileglos por los que Alfonso VIII Jes concediera este y 
otros lugares por ellos poblados en la segunda d6cada del slg)o en el Campo de Montiel, 
expusleron sus queju ante Fernando el Santo, lniciando en la corte un laigo proceso, en 
el que se iba a dilucldar a qul6n correspondena en adelante la tenencia y jurisdicci6n de 
41 lugares de la llanada de Montiel. El 28 de Febrero de 1243, el Rey sentenci6 el pleito 
(3), entregando Villanueva y Goigojl, c:>n todu sus fortiflcaciones y derechos, a los 
alcaracetlos. Empero, 6stos, dilfrutaron poCo tlempo de su posesi6n, pues, apenas hab{a 
tranSCUrrido UD allo desde que ambas fortalezu Jes fueran otoigadas, cuando e) propio 
San Fernando pidi6 al Concejo que 1as concedlera a la Corona, prometiendo a cambio 
compensar a la villa con alguna otra poblaci6n. En efecto1el 10 de Marzo de 1244, una 
carta plomada hac{a defmitivo el acuerdo, transpasando a los alcaracellos la Villa y cas
tlllo de Tobarra, que pertenec{an hasta entonces al Infante don Alfonso, a trueque de 
101 sellor{os de Goigoj{ y Villanueva (4). 

Obedec{a, seguramente, este cambio a la intenci6n que et Rey y su hljo manifesta
ban de complacer al gran Maestre de Santiago, Pelayo P6rez Correa, que deseaba estos 
dos enclaves. Estando prolubida por et fuero de Alcaraz cualquier enajenaci6n territorial 
que pudiera poner un fragmento de) t6m1ino en manos de las Ordenes Militares, los san
tlagulstas no ten{an mu remedio, si quer{an adquirir aquellos poblados, que recurrir a 

(1) - de la Olden de Sultiuo. Madrid. Imp. Arilzia. 1719. Fol. 160·162. Script. XXVll. 
Aa{ lo .aftrmaban, al menoa.loa alcaraceftos, que recibieron de Alfonso VIII la aldea,en .recom-

• peua por haberla poblado. 

(2) CORCHADO SORIANO, Manuel. AYallCO de un OltUdlo ...,..iftc0-llist0rico del Campo de 
Molltiel. lnatltutoa de estudloa Manchegos. C.S.l.C. Madrid, 1911. Pig. 84. 

(3) Bulario de la Orden de Sultiaso. Fol. 160·162. Script. XXVll. 1243. Febrero, 28. Valladolid. 
V6- tambiOn: PRE TEL MARIN, Aurelio. Alcaraz, un enclave cutellano en la frontem del 
lillO XW. Albacete, Imp. Fuentes. 1974. Pip. 73 y lip. y pap. 133-135. 

(4) PRETEL. Alcaru ...... -.51ak> XDI. peg. 136. Transcribo integro este documento en pergamlno, 
del Atchivo Municlpll de Alcaraz. 
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1emej111tes tretas. El .mismo Sober1110, en su preocupaci6n por favorecerlos, se prest6 
al juego de hacer de intermediario, obteniendo de Alcaraz los apetecidos enclaves, solo 
para cederlos despues a los freires. · 

Era necesario, empero, a fm de no herir la susceptibilidad de los alcaracellos, que el 
traspaso de poderes no se verificara inmediatamente, y pareci6 convenient• al Monarca 
establecer un prudente tiempo de espera, que no habria de durar mu de cuatro allos. En 
este periodo, y a fm de disirnular seguramente sus verdaderas intenciones, el Rey hizo 
entrega del lugarejo y la tom de Goigoj{, en calidad de dominio sellorial, a Pedro Ruiz, 
quien, en 1246, firmaba ya un privilegio, haciendo constar su calidad de sellor de 
aquelloa parajes (S). 

Tampoco Pedro Ruiz de Goigoji goz6 largo tiempo de la tenencia del enclave. T111 
pronto como el Concejo de Alcaraz se hubo afurnado en la posesiOn de Tobarra, slguien
do su pacto con Fernando III, el Soberano puso en prictica la segunda parte del plan 
que debia tener previamente acordado con los santiaguistas, y entreg6 al Maestre los lu
gares de Villanueva y Goigoj{, por carta fechada en el cerco de Sevilla, el 3 de agosto de 
1248, otoig4ndole sobre los mismos todos los derechos que habian pertenecido a Alca
raz y, anteriormente,a la propia Orden (6). 

Antes de mediar los allos 70 del siglo Xlll, la tom de Goigoji se encontraba de nue
vo comprendida dentro del termino de Alcaraz, segun se desprende de un documento (7) 
que de por entonces consei:Vamos. lgnoramos si en ta! epoca seria una is1a santiaguista 
incrustada en tierras de la Villa, o si hab{a pasado de nuevo a manos de esta, por algUn 
contrato, donaci6n o compromiso, del que no tenemos noticias. Lo que si es seguro es 
que, si alguna vez cay6 en poder de los alcaracellos, no tard6 en reintegrarse al dominio. 
de la Orden, cuyo Maest'!' la cedi6, con la obligaci6n de repoblar la torre y el cortijo, a 
don Pe.dro Enriquez de Arana, hijo de la Condesa de Uigel, que lo recibi6 como feudo, 
con todos sus derechos, terminos y rentas. 

No llegarla el nuevo sellor de Goigoji a cumplir su cometido repoblador. A co
rnienzos del siglo XIV, la tendencia santiaguista a reforzar los limites de la Orden con 
Alcaraz llev6 al Maestre a pensar en I~ conveniencia de reintegrar a sus dominios la torre 

(5) CORCHADO. Annce ........ £ampo de Montiel. Pag. 84 

(6) CORCHADO AYUlce ......... .c. de Montiel. Pag. 84 

(7) Veue la tranacrlpciOn de ate documento en mi Alcanz ........ .liglo XIII. Doc. IX. Pi.gs. 150-154 
El texto que no menclona la heredad de GoraoJi, la presenta incluida dentro de los li'mites que 
cita del 'concejo alcarac;efto. No expresa, empero, si la torre sepia perteneciendo a los santla· 
p.iatu, 0 sl hab{a sido anexionada a la villa. Veue el documento original en et Archivo Munici· 
pll de Murcia. (Carts. Reali. 1391-1412. Fol. 5) 

1& 

• 

• 

• 
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y su pequella aldehuela. El 27 de septiembre de 1307, don Monfarix, un moro al servicio 
del Maestre Juan Osorez, los compraba para este, pagando por ellos 20.271 maraved{s, 
y adquirlendo el sei\orio y la obligaci6n que el vendedor hab(a contraido de repoblar 
aquel paraje (8) . 

Temiendo los alcaracei\os !as consecuencias que pudieran derlvarse del gran incre· 
mento de poder que la Orden iba cobrando, y de la cercania a sus murallas de un Gor· 
goji santiaguista, iniciaron en la segunda d6cada de.I siglo XIV una serie 4e reclamaciones 
y querellas que dieron como fruto algunas sentencias (9) de los reyes Fernando IV y 
Alfonso XI; sentencias que, por desgracia, no~ son casi desconocidas en sus detalles. 
Quizas una de ellas fuera la que devolvi6 a Alcaraz la posesi6n de Gorgoji, pues nos cons
ta que, en fecha dificil de precisar, la villa tom6 posesi6n del lugar. 

Ailos mils tarde, cuando ya hab(an transcurrido las tres cuartas partes de la centuria 
la Ordon volveria a recuperar la posici6n; pero no sabemos si durante este tiempo tom6 
la torre a sufrir alguna nueva altemativa o cambio de manos, aunque juzgamos posible 
que as( fuese, en vista de lo que se conoce sobre la cercana Villanueva, tan unida sielitpre 
a la historia de Gorgoj(. Es facil de imaginar que, dados los dif(ciles e inaeguros avatares 
por los que en estos allos atravesaron los pueblos del limite alcar-llo con Montiel, la for· 
taleza pudiera haber caido en poder del Maestre, y retomado otra vez al de Alcaraz. No 
obstante, esto no pasa de ser una mera conjetura, y nada hay probado al respecto, que 
nosotros conozcamos, al menos. 

Es seguro y demostrable, volviendo a coger el hilo de la historia de Gorgoj(, que, po· 
co antes de 1380, estando el cortijo en poder de Alcaraz, fue ocupado en forma ilegal y 
retenido a la fuerza, al igual que otros lugares alcaraceilos, por los hombres del Maestre 
de Santiago, el cual se neg6 a devolverlo a la villa, y no quiso atender siquiera las recla· 
mationes que el Concejo interponia contra la usurpaci6n de sus derechos seiloriales (10) 

Los desafueros de los santiaguistas, y especialmente los cometidos por el Comen· 
dador de Villanueva, Sancho Ferrlindez, motivaron que las quejas alcaracellas llegasen a 
oidos del Monarca, Juan I, quien el 10 de septiembre de 1380 ordenaba en Soria ae 
abriera informaci6n urgente acerca de qui6n, Alcaraz o el Maestre, tenia mayores y mas 
legitimos derechos a la posesi6n de Gorgoji y las otras localidades ocupadas por fos 
freires en tierras del concejo ( 11 ). No mucho mils tarde, todos ellos debieron ser entre· 
gados a la villa, seglln se desprende de documentos de 6poca posterior. 

(8) CORCHADO. Avance ........ c. Montiel. Paa. 84. 

(9) ARCH. MUN. ALCARAZ. NUm. 396. Inventario de documentos que la Ciudad conaervaba en 
1496. Fol. 2. 

(10) ARCH. MUN. ALCARAZ. NUm. 90. 1380 Septiembre, 10. Soda. 

(11) ARCH. MUN. ALCARAZ. NUm. 90 y 64. 1380. Septiembre, 10 y 13. Soria. 

11 
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Perdido su valor estratCgico, quiz3s a raiz de la entrega de Villanueva a los alcarace
i!os en 1386 (12), la torre de Gorgoji dej6 de ser objeto de disputa en el siglo XV; y asi, 
apenas si su nombre aparece resefiado en la abundante documentaci6n que de esta cen- . 
turia conservamos. Incorporada la fortaleza y todas sus dependencias a la encomienda de 
Villanueva, su historia sigui6 una trayectoria paralela a la de esta villa, dependiendo del 
Comendador de la misma, ante el cual debian responder sus moradores de las rentas y 
tCnninos del lugar. Ello di6 motivo, al estar enclavada la torre en med.io de la tierra alca
racei'ia, a multitud de abusos por parte de los sUbditos-y vasallos de ambas jurisdicciones, 
y a reclamaciones sin cuento cruzadas entre el Comendador y el Concejo de Alcaraz. 
AUn en 1498, los regidores de esta ciudad acordaban enviar a dos vecinos para que,jun
tos con el Comendador de Villanueva, asentasen y revisasen definitivamente la mojonera 
de la dehesa de Gorgoji ( 13), a fin de que no pudieran reproducirse en el futuro las pen
dencias provocadas por el continuado carnbio de hitos y sei'iales que de una y otra parte 
se Uevaba a cabo. 

Asi pas6 Gorgoji los umbrales de la Edad Modema, como una simple dehesa depen
diente de Villanueva; un lugar muy poblado de encinas y monte bajo, en el que se con
servaban los restos derrotados de una torre cuadrada, decal y canto, que habia perdido 
el techo y los cuatro suelos que poseyera en el pasado (14), y a la que s61o le quedaba 
ya la imponente majestad de SU figura, Ja misma que aun hoy impresiona aJ viajero que 
la contempla, a su derecha, al ir hacia Jafo por carretera. 

A.P.M. 

(12) ARCH. MUN. ALCARAZ. NUm. 195. 1386. Mayo, 1. Burgos. 

(13) ARCH. MUN. ALCARAZ. NUm. 424. Libra de ~cuerdos del Concejo. Mayo-sepliembre de 
1498. Fol. 8, 

(14) CORCHADO. Avance ••••••••• c. Montiel. Pig. 84. 

11 
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Antologia de . 
Poemas Satiricos 
de Francisco Belmonte 

Las j6ven'1s gen'1raciOn'1S de Alba
cete desconocen totalmente la gran 
personalidad de Francisco Belmonte 
L6pez, uno de /os poetas satiricos m4s 
geniales de la literatura espaiiola de 
todos /os liempos. Paco Belmonte, co
mo todo el mundo lo llamaba, naci6 
en A/bacete en I 893 y falleci6 tam
bien en nuestra ciudad en 1959. Fue 
maestro nacional, funcionario de Co
"eos, abogado, periodista, pero sobre 
todo poeta. 

UNA GRAN PERSONAUDAD 
HUMANA 

Descendiente de una familia mo
desta, en aquellos tiempos en que aun 
no se hablaba de la igualdad de opor
tunidades y de !as becas para estudian
tes valiosos, Francisco Belmonte, con 
su· voluntad inquebrantable, su memo
ria de privilegio y su capacidad bes
tial para e/ trabajo, supo llegar a 
donde se propuso. El padre de Fran
cisco Belmonte era un pobre sastre 
que vivia en la cal/e de Zapateros y 
que, posiblemente, no tenia m4s c/ien
tes que los guardias civiles de/ cerca
no cuartel. Tenia una m4quina de co
ser que debia ser de las primeras que 

funcionaron en A lbacete, con unas 
ruedas dentadas enormes. Cuando la 
ponia en movimiento, me cuenta don 
Alberto Mateos, el ruido se ola en to
da la manzana de casas. 

Como su familia vivla muy estre
chamente, Francisco Belmonte tuvo 
que interrumpir sus estudios primario~. 
coloctfndose, tras renidas oposiciones, 
en el Cuerpo de Correos. En los via
jes de ambulancia de ferrocarri/es es
tudi6 e/ Bachillerato y la carrera de 
Magisterio, mientras con su trabajo 
empezaba a /racer frente a los gastos 
de su familia. De aquel modesto em
pleo sali6 tambien el medio para dar 
estudios a sus hermanos, uno de lo.s 
cua/es lleg6 a ser oficial de Co"eos. 
Mientras tanto, JI segula estudiando 
incansablemente, en los pocos momen
tos que le dejaba su trabajo. Estudi6 
la carrera de Derecho, por libre, en la 
Universidad de Murcia, y m4s tarde 
se estuvo preparando para notarlas, 
aunque abandon6 al primer fracaso, 
sin duda porque consideraba que la 
meta a donde ya habla llegado era su
ficiente para su forma sencilla de vivir. 
A unque un tanto desorganizado men
talmente, -era un hombre de una cul-
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rura extraordinaria, enciclopedica; un 
hombre que sabla de todo., un verda
dero superdotado, que causaba la ad
miroci6n de sus paisanos, que ailn lo 
recuerdan como a un verdadero semi
di6s. 

VERDADERO PERIODISTA 
PROFESIONAL 

Fue un verdadero periodista pro
/esional, colaborando asiduamente en 
gran ,,Umero de periOdicos a/baceten
ses de su tiempo, sobre todo con poe
mas sarlricos inrencionados, en los que 
comentaba con gran humorismo y ga
rra /os acontecimientos de la actua/i
dad nacional y local. Otros periodist:is 
haclan sus cr6nicas y comentarios en 
prosa, como es lo m4s corriente. El 
los hacla en· versos perfectos, llenos 
de intenci6n y de arte, y el publico lo 
primero que lela de los peri6dicos era 
la seccion satlrica de Paco Belmonte, 
que unas veces figurabii con su firma 
y otras con los m4s variados seud6-
nimos. 

Su vida profesiona/ como periodis
ta puede quedar suficientemente seiia
""1a si pensamos que fue director de/ 
diario repub/icano "Hoy" en 1932; re
dactor de "Eco de/ Pueblo" (1930-3/) 
y colaborador de "El Pueblo" (1912-
2/), "La Llanura" (1920-21), "La Co
rrespondencla de Valencia" (1920-28), 
"El Progreso" (1921-22), "La Sent/a" 
(1922-23)., "Juventud'' (1933), "Gula
Programa de la Feria de A lbacete" 
(1929-47), "Revista de Albacere y de 
su Feria" (1947-56), etc. 

"LA AGITACION PEURRUBIA", 
UN UBRO DE POLEMICA 

Tendrfa que hacerse una gran edi
ci6n de todos los artlculos y poemas 
de Francisco Belmonte para darlo a 

90 

conocer suficientemente en todos /os 
medios nacionales. Porque Francisco 
Belmonte era un poeta que debla de 
haber traspasado /os llmites de nuestra 
provincia. Si no lo hizo fue porque 
se empeno en no irse a vivir a Madrid, 
donde sin duda hubiera triunfado de 
inmediato y hoy rendria un puesto de 
honor en la literatura espanola. 

I mpresa en forma de libro tan solo 
nos ha l/egado una muestra de su gran 
talento: "La agitacion pe/irrubia o El 
crimen de Matapuerca· . Comedia de 
intriga o enredo, en tres actos. con 
epilogo de Miguel de Cervantes, juicio 
de Jacinto Benavente, regalo del autor 
y contera de Luis de Tapia. Debio .<a
lir a la luz e/ 16 de septiembre" ( im
preso en A/bacete, imprenta de Enri
que Montesinos., en 1923 ). A pesar de 
su largo titu/o, su contenido no es tea· 
tral, como induce a creer, sino de po
lemica /iteraria, para defender sus se
guidillas a la mujer manchega, uno de 
/os poemas mas puros de toda la poe
sfa de Albacete, injustamente poster
gadas en unos Juegos F/ora/es. Paco 
Belmonte no solo Se defendia como 
poeta, sino tambien a la estrofa trod;. 
ciona/ de La Mancha, menospreciada 
por ser de arte menor, frente a /os 
endecasllabos ripiosos de su contrin
ctuite, Fernando Franco Fernandez, et 
poeta oficial de A lbacete, et de /as 
Ires efes. He aqui algunos trozos de
liciosos de /as seguidillas de Paco Bel
monte: 

"TU eres lo gran seiiora 
de aire sencillo, 
humi/de labradora, 
flor de tomillo. 

Zagalil/a inocente. 
nieve serraM, 
regato transparente, 
ve//on de /ana. 

• 
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Eres bendita lluvia, 
vivo arrebol, 
eres la espiga rubia 
que dora el sol. 

Aldeana sabrosa 
como e/ pan tierno, 
fuiste pdgina hermosa 
de un libro eterno. 

Por ser de un loco santo 
be/lo idea/, 
el heroe de Lepanto 
te hizo inmortal. 

TU eres mi amor sincero, 
mi amor profundo. 
Manchega es la que quiero 
mas en e/ mundo. 

De La Mancha es la entraiia 
que me dio e/ ser. 
jAfecto que no engaiia! 
jSanto querer! 

Y aquella a quien dirija 
mis madrigales. 
La mujer que me aflija 
de du/ces males. 

La que parta conmigo 
su honrado /echo 
y un corazon amigo 
busque en mi pecho. 

La que, alegrando un poco 
mi obscuro mote, 
me de un hijo mas loco 
que Don Quijote ... 

Manchega y morenita 
quierp que sea. 
;De la tierra bendita 
de Dulcinea! 

iMujer que das Quijanos 
y Dulcineas! 
Por Ii junto mis manos. 
uBendita seas!!" 

Nunca la mujer de Albacete habla 
recibido piropos tan deliciosos como 
/os que le dedicara Francisco Belmon
te, e/ poeta so/teron por antonomasia, 
que al cantar a la mujer manchega 
cantaba tambien, en trozas de un liris
mo exquisito e insuperable, a la ma
dre que le dio e/ ser y a aque/la esp<>
sa que rw tuvo nunca. 

COMO POETA SAT/RICO 
NO TUVO IGUAL 
EN SU T/EMPO 

Pero ya hemos indicado antes que 
la gloria literaria de Francisco Bel
monte es mayor como poeta satirico 
que como lirico. aunque en este Ultimo 
campo tambien fuera de anto/ogia. 
Sobre todo destacan aquellos poemas 
que aparecian, sin fa/tar nunca a la 
cita, en los primeros nUmeros de/ se
manario albacetense "El Progreso", en 
/os que comentaba la actualidad na
ciona/ y local a traves de unos versos 
llenos de la mayor intencionalidad so
tlrica. 

Voy a intentar seleccionar aque-
1/os poemas que me parecen mas elo'
cuentes para demostrar la genialidad 
de aquel poeta satirico de excepcion 
que fue Francisco Belmonte Lopez . 
Como es natural, la lectura de estos 
versos debe estar condicionada por la 
epoca hist6rica en que fueron escritos. 
Aunque algunos temas son eternos, 
generalmente lo que hacia el poeta era 
retratar en versos satiricos la actuali
dad local y nacional. Sucesos terribles 
y dolorosos para la historia patria co
ma el desastre de Annual, con sus do
ce mil victimas -;doce mi/!-; per-
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sonajes 1Ust6ricos como Casanella, el 
marques de A lhucemas, I uan de. la 
Cierva, Melquiadu Alvarez, Francos 
Rodriguez, Gabino Bugallal, Abd-el 
Krim, el marques de Cortina, Santia
go Alba, Antonio Maura, etc., asl co
mo otras figuras menores como el 
torero el A /manseiio y personajes tlpi
cos como e/ cacique, los peces gordos, 
/os pollitos bien, /as prostitutas, los 

ANTOLOGIA 

arribistas politicos, los aficionados a 
resolver /as cosas en festines panta
gruelicos, mientras el pueblo se morla 
de hambre ... Es toda la IUstoria de su 
epoca, un retrato fidellsimo de la so
ciedad de su epoca, lo que nos trasla
da, magistralmenle y en versos per
fect<M, ese genial poeta satlrico aue 
fue Francisco Belmonte. 

F. F. 

(De la secci6n periodistica "Cosas del 
otro ju eves", que Francisco Belinonte 
publicaba en el semanario "El progre-

1. - PLAUDITE CIVES 

De viaje lleg6 Alhucemas: (I) 
vino a ver a unos amigos 
(amigos de bacer pamemas). 

Sonaron frases de afecto 
(y bubo mas de un espinazo 
doblado en angulo recto). 

Destras del caudillo orondo 
iban las ftamantes buestes 
marcbando de cuatro en fondo. 

Para tragar bubo un lleno 
en el "lemplo de/ trabajo" 
(pero del trabajo ajeno). 

"Hay ricos con honradez" 
( i Y lo que compran por uno 
venden a quinientos diez!). 
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so", en 1921) 

El amo al brindar no atina 
(Hablar bien es mas dificil 
que revender sedalina). 

Confia en su pueblo amado 
(y en que su ftamante amigo 
lo metera en el Senado ). 

";Ideal/ ;Desinteresr' 
jlnocentes criaturas 
que ignoran el do ut des! 

Para salvar a Albacete, 
lo que mas prisa Corria 
es tragar en un banquetc. 

Hubo en el festin sencillo 
muchos pajaros de cuenta 
y alguno que otro pardillo. 

(I) Don Manuel Garcia Prieto, mar
ques de Alhucemas. jefe del partido liberal 
democrlttico. 

•. 
• 

• • ~· 
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Y dio palmadas, no en balde, 
cierto consorte con suerte 
que rabia por ser alcalde ... 

Despues de comer, Garcia (2) 
dice que va al sacri/icio 
(;Y yo que no lo sabia!) 

;Sacrificio! jPena cruenta! 
(Para el primo que aflojase 
las treinta y siete cincuenta). 

El poder es triste carga; 
mas, si quiere Iii Corona ... 
(A nadie un dulce le amarga). 

Pedid que Ueven a efecto 
las obras del lnstituto 
(Yo tengo un yemo arquitecto). 

En este pueblo no hay via, 
ni tropas, ni policia 
ni aviaci6n militar ... 
(;Pero ya esta aqui Garcia 
que lo hara puerto de mar!). 

(5 de mayo de 1921) 

2. - PROTECCION A LOS 
PAJAROS 

Cierva (3) eleva su grito 
en pro del pa jarito. 
Cierva el pajaro alienta 
(al pajaro de cuenta). 

El hombre truena serio 
desde su rninisterio. 
(Donde fue, digo yo, 
para subirlo 16). 

Persigase con traza 
al que pajaros caza . 
(Y dejese cazar 
al que quiera exportar). 

No haya actos agresivos 
contra pajaros vivos. 
(;Y tan vivos que son 
los que hunden la naci6n!) 

La influencia no valga: 
que nadie al campo salga. 
(Pero por la frontera 
lo que et cacique quiera). 

;Oh, pajaros amados! 
Llevaos los calzados, 
los garbanzos, los yeros, 
el acelte y los cueros. 

Sacad en estos dfas 
!as pieles, !as judias 
con prisa sin igual. 
(Las pieles, menos mal). 

;Oh, pajaritos todos, 
chupad con recios modos 
rnientras que el buen La Cierva 
et chupen os conserva! 

Vivan los avechuchos 
en et apanden duchos. 
Siga la exportaci6n. 
( i Que hermoso coraz6n!) 

(12 de mayo de 1921) 

3. - BACILOS DE KOCH 

Anteayer en la fiesta 
de la res brava 

se susurr6 que el toro 
tisico estaba. 

Por eso el Almanseiio (4) 
con su capote, 

evitaba et contagio 
saliendo al trote. 

(2) Debe tratarse de un penonaje siin
b61ico. algo as( como el Juan Espalibl de 
la politica local. 

(3) Don Juan de la Cierva y Peilaflel, 
ministro de Hacienda en 1919, de Fomen
to en 1921 y de Guerra en ese mismo afio 
en un gobiemo presidido por Maura. Con
scrvador. Aparte de otras raz.ones polfticas, 
la hostilidad que le demuestra Francisco 
Belmonte se debe al enfrentamiento del 
politico murciano con los Cuerpos de Co. 
rreos y Telegrafos en 1918. 

(4) Celebre torero, natural de Al
mansa. 
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Por eso, desde largo, 
luci6 su cstilo. 

;Es una cosa seria 
lo dcl bacilo! 

(12 de mayo de 1921) 

4. -ARRIBA Y ABAJO 

Arriba, la SOia 
la bam:a abarrota; 
abajo, cl ahorrillo 
dcl punto pardillo 
ganado en cl tajo. 
jArriba y abajo! 

Arriba el bcrrendo 
bcrrea en crescendo; 
abajo, la odiosa 
bcata cbismosa 
murmura a dcstajo. 
jArriba y abajol 

Arriba, La Qcrva 
su am6n conscrva; 
abajo, se aburre 
Gan:fa y discurn 
con mucho trabaio. 
;Arriba y abajo! 

Arriba los toros 
y el as con sus oro•: 
abajo se apura 
quicn de la cultura 
rica savia cxtraio. 
jArriba y abajo! 

Arriba, en dos tranC09.. 
las libras, los franco•: 
abajo sujcta 
clama la peseta 
por su orgullo maio. 
jArriba y abajo! • 

Arriba los ycmos 
caciqucs ctcmos; 
abajo, mi Espaila 
robada con saila, 
sicmprc hccha un pingajo. 
1Arriba y abajo! 

(26 de mayo de 1921) 
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S. - POR CAJAL 

Antcayer el Parlamento 
profiri6 terrible agravio 
para el hist61ogo sabio 
de mayor entendimiento. 
La asamblea en un momento, 
por ahorrarse medio real, 
ha reprobado a Cajal. 
;Tristc ironia cruel! 
Al que prcmiara Nobel 
suspende ahora jjBugallal!! (5) 

;Cuan "funesto precedente" 
el de estc sabio sencillo 
que del lauro ostenta el brillo 
en su purfsima frcntel 
"Si da en ser sabia la genie 
y todos gozan pensi6n ... " 
No haya miedo: en mi naci6n 
sobranin los Bugallales; 
pero de ilustrcs Cajalcs 
s61o hay de mucstra un boli>n. 

;Que ironias el destino 
pone siempre en mi pals! 
En donde el chisgarabfs 
echando su anzuelo flno 
pesca el sudor del vecino, 
la cstimaci6n y el halago: 
donde tanto y tanto vago 
hincha a escape su. gaveta 
no hay una triste peseta 
para darla a don Santiago. 

Gente de coraz6n breve 
a quicn ayud6 a medrar 
la voluntad popular 
de un parrafo veintinuevc; 
si vucstra conciencia alevc 
sicmprc en el chanchullo alcrta 

(5) Don Gabino Bupllal, conde de 
Bugallal, jefe interino del gobiemo tras el 
asesinato de Dato (8 de marzo de 192 I). 
Despun fue ministro de Gobemaci6n. por 
las feehas del poema de Francisco Belmon
te. Supongo que don Santiago Ram6n y Ca
jal no necesita presentaci6n. 

• 

.. 
• 

• 
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de su sopor no despierta 
y se rinde ante el Maestro ... 
;Tristc Parlamento el nuestro! 
(jAunque tapiaran la puerta!) 

(23 de junio de 1921) 

6.-EL BUEY 

Abrasa el sol de Castilla, 
refieja su lumbre el Tajo. 
Resignado en su trabajo 
el buey Ja cabeza humilla 
bajo Ja llama de! sol. 
;Humi!de buey espaiiol! 

Manso es el buey. Sufre el yugo 
de Ja opresion mas tiraoa. 
Hoy como ayer, cual maiiaoa, 
un capricho del verdugo 
es para el triste una Jey. 
i Que ~o discurre el buey! 

Soporta el ta! carga ruda 
y a su so•ten contribuye; 
gota a gota el sudor ftuye; 
y no se lo que el buey suda 
que espon ja lo chupara. 
;Ay que lastima me da! 

;Que bueno, que bien mandado 
fue siempre el hispano toro! 
Un bruto asi es un tesoro. 
Comudo y apaleado, 
siempre obediente lo vi. 
;Da gusto una bestia asi! 

.Por sus astas es temido; 
mas si se duerme en la liza 
le sorprende la paliza; 
y despues de sorprendido 
le dan coba en dukes tonos. 
jQue cuemos tiene tan monos! 

Siempre en el polvo Ja frente 
se humilla el que fue altanero, 
Si el amo hace un gesto fiero 
se acab6 el toro valiente. 

Buey espaiiol ;que mansito! 
mas que toro, es un cabrito. 

No se yo si esta cuartilla 
escrita al vuelo en el Tajo 
retrata bien el trabajo 
de! noble buey de Castilla. 
Poco pienso, mucho sol ... 
;Etemo buey espaiiol! 

(18 de agosto de 1921) 

7. - DIVINA PROTECCION 

Volo el cacique murciaoo (6) 
(volo en un aeroplano 
sin el menor accidente) 
y al volver al suelo llaoo 
declaro solemnemente. 
satisfecho de su hazaiia: 
"Dios protege a nuestra Espana". 

;Ay, si, seiior! Lo mismito 
que expresa el ciervuno gnto 
dice la madre enlutada. 
Cayo en Africa su hijito 
y al verse desamparada, 
piensa, entre cuatro paredes: 
;Dios nos colma de mercedes! 

La brava chusma rifeiia 
nos da guerra y no pequeiia. 
Por salvar nuestro decoro, 
con el morito a la greiia, 
a raudales sangre y oro 
suelta mi nacion bendita. 
i Que proteccion tan bonita! 

Si quereis, con noble traza, 
ir de verdades a caza; 
si hablar recio es vuestro aotojo, 
pronto tendreis la mordaza . 
Incansable el lapiz rojo 
muestra al papel su rigor. 
iCuanto nos quiere el Seiior! 

(6) Don Juan de la Cierva y Pe
iiafiel. 
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Mientras el batallar cruento (Lo cierto es que da el balance 
en el Rif toma incremento, jdoce mi!!) 
ve el sufrido pueblo mio 

lManda la ciervuna tanda clausurado cl Parlamento; 
y no resuena con brio o el impulsivo fusil? 

la voz de la democracia. Nose ... (mas quien manda, manda 
jSigue la divina gracia! y fueron a la otra banda c, 

Ya no conserva el patriota 
jdoce mill) 

,1. 
mas que la camisa rota l Vendra el escarmiento duro ~ 

y los rotos calcetines. o el pasteleo servil? 
De tanto dar se alborota A opinar no me aventuro. 
y es el bolsillo un /ongines (S6lo de esto estoy seguro: 
(longines por lo extraplano). jdOCe mil!) 

jDios nos tiene de su mano! Muy lucido es el tomeo, 

Seilor, si es de esta manera mucha frase varonil.. . 
tu protecci6n valeoera; (Pero yo en este escarceo 

si es partimos por .el eje, s61o dos palabras veo: 

si es tenemos en la higuera, jdoce mill) 

desde hoy mi garganta hereje Mi/itares y pa;sanos 
terca rezara sin fin: en la Corte seiioril. 
"jSeiior, protege a Abd el Krim!" (7) (En los campos africanos 

(13 de octubre de 1921) tragedia es lo que hay, hermanos: 
jdoce mill) 

8. - jDOCE MIL! (8) (3 de noviembre de 1921) 

Con arrestos ciudadanos 9.-HABLA 
al sable increpa el civil. "EL DUQUE DE G" (9) 
En los riscos · africanos 
mueren doce mi! hermanos. lConque de aquellos entuertos 

jDoce mi!! se saben ya los motivos? 

Contesta la gente armada, 
iDe modo que hay muchos muertos 

contesta en tono febril. 
porque hay tambien muchos vivos? 

Muy bella es la parrafada 
(Pero dieron en la nada 

jdoce mi!!) (7) CClcbrc caudillo marroqui triun- t lTe juntas o no te juntas? 
fador en la batalla de Annual cl· 23 de 
julio de .1921 frente a las tropas espafiolas. 

Eres amigo u hostil? que sufneron una de las dcrrotas mas ver- ,. 
lBuenas yuntas? lMalas yuntas? 

gonzosas de la historia de Espaii.a. 

" jPhs ... ! (Si por muertos preguntas (8) Todo cl pocma se rcficrc a la 

jd~ mi!!) 
derrota espai\ola de Annual o Anual fren-
te a los marroquies de Abd-el-Krim. 

Sigue el de G (9) en su romance. . (9) Mc ha sido imposible averiguar 
lHay combina mercantil qu1~n es ~tc "de G" y "Duque de G". Si 

en el doloroso avance? 
hub1cra s1do "Conde de G'' podria habersc 
tratado del conde de Guadalhorce. 
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,conque en la contienda amarga 
que ha enlutado tanto hogar 
unos entran a la carga 
y otros entran a cargar? 

lCada uno en esta quimera 
con distinto fin se mueve? 
l Quien en los riscos opera 
y quien opera en el Debe? 

lLa equidad no por asomo 
se vio en estos trances fieros? 
lA unos dos onzas de plomo 
y a otros filones enteros? 

lSe hizo en el Annual fatal 
balance de tanta baja 
por otro balance rumal ... 
pero balance de Caja? 

LDe modo que el que alza el grito 
s61o su negocio intenta? 
LDe modo que el pajarito 
y otros pajaros de cuenta ... ? 

lOuien a copiar del borrego, 
quien a manejar el gancho? 
lPara unos toque de fuego, 
para otros toque de rancho? 

lConque actos de toda suerte? 
lHeroismos y combinas? 
l Unos a buscar la muerte 
y otros a buscar las minas? 

lMucho patriota inftamado 
y no se halla un diputado 
que "a los de casa" acomcta? 
(;Me acuerdo, Jector amado, 
de la frase de Pucheta!) 

(3 de noviembre de 1921) 

10.-PREGUNTITAS 
A CORTINA (10) 

L0ue encumbrado negociante 
a la Hacienda causa estrago? 
(Venga el cuarto consonante). (11) 

L0uien, de pobre a seiior6n 
Ueg6, robando a mansalva? 
(Dictame el otro rengl6n). 

LOuien de izquierdista alardea 
y es matutero rapaz? 
(Completa, Marques, la idea). 

LOuii!n dispone en un momento 
de riquezas, siendo un vago? 
(no lo se, amigo, y lo siento). 

l Quien Ueva un sucio negocio 
y en la impunidad se salva? 
(Quiero conocer al socio). 

lOuien ejerce el contrabando 
y esquiva su odiosa faz.? 
(El nombre estoy esperando). 

A hallar una musa no atina 
mas ago, ni alva ni az;. 
(Hable el Marques de Cortina 
si es que se siente capaz). 

( 10 de noviembre de 1921) 

(10) Don J~ G6mez Acebo, mar
qm!s de Conina. Liberal. Ministro de Fo. 
mento en 1918 con Romanones y de Mari· 
na en 1921 con Maura. Especlalista en 
cuestiones econ6micas, por lo que sin duda 
Belmonte le haci'a sus pnguntas . 

(11) Todo el poema juep, en cada es· 
trofa, con el nombre y apellidos de- don 
Santiaao Alba y Bonifaz, a!lebre politico 
de su tiempa. 

97 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1975, #1.


