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LAS SALINAS DE MADAX EN CANCARIX (Hellin, Albacete). 
Apuntes de campo y aspectos historicos, etnograficos, arqueologicos 

y geograficos. 

Por J. F. JORDAN MONTES 

1. INTRODUCCION 

El estudio de las salinas y de la importancia de la sal como elemento insustituible en 
la economia y en la conservaci6n de los alimentos, asi como en otros funbitos de la existen
cia humana, tales como la medicina, la magia y la religiosidad, ha atraido siempre el inte
res de los investigadores 1 • La atracci6n afect6 tambien al fisco y a las areas de los reyes o 

1 Por ejemplo, y sin pretender en absoluto ser exhaustivos, una somera selecci6n por orden cronol6gico: 

CABAJ\IAS, J. M.: «Criaderos de sal gema de la provincia de Santander», Revista minera, metalurgica y 
de ingenieria, 3234, 1930. 

SCHROETER, J.: «Le sel dans l'Antiquite et la Prehistoire», Revue Oba, 41, 1944. 
RAU, V.: A explotar;ao e o comercio do sal de Setubal. Estudo de historia economica, Lisboa, 1951. 
VILA VALENTI, J.: «Notas sobre la antigua producci6n y comercio de la sal en el Mediterraneo Occi-

dental». I Congreso de Arqueologfa de/ Marruecos espailol. (Tetuan, 1953-1954), 225-234. Del mismo autor: 

«!biz.a y Formentera, islas de la sal». Estudios Geograjicos, 1953, 363-408. 
BENOIT, F.: «Le commerce du sel et les p&:heries». Riv. di Studi Liguri. Afio XXV, 1959. 

COST A P ARET AS, M.: «Algunas notes sobre les salines de Caller en el segle XIV». VI Congreso de His
toria de la Corona de Arag6n, Madrid, 1959, 601-611. 

NENQUIN, J.: Salt study in economic Prehistory, Dissertationes Archaeologicae Gandenses, vol. VI, 

1%1. 
MOLLAT, M.: Le role du sel dons l'histoire. Paris, 1%8 (con numerosos articulos de diversos especialis

tas en su interior). 

DE LA PEDRAZA, J. M.: «Las salinas de Miengo». Publicaciones de/ Jnstituto de Etnologfa y Folklore 
Hoyos S<iinz, Vol. II. Santander, 1970, 231-236. 

MALARTIC, Y.: «Se! et salines dans le royaume de Valence (Xllle-XVe siecles)». Actes du colloque du 
/'Association Interuniversitaire de /'Est. Lese/ et son histoire. Nancy, 1981, 93-108. 

HOCQUET, H. Cl.: Lese/ et/efortunede Venise. Lille, 1978. Del mismo autor, «Exploitation et appro

piation des salines de la Mediterranee occidentale (1250-1350 env. )». XJ Congreso di Storia de/la Corona d'Ara
gona. Palermo, 1984, Ill, 219-248. 

GIOVANNINI, A.: «Le sel et la fortune de Rome», Athenaeum, 1985, 374-375. 

ESCACENA, J. L. y RODRIGUEZ DE ZULOAGA, M.: «La Marismilla lUna salina neolitica en el Ba
jo Guadalquivir?», Revista de Arqueo/ogia, 89, 1988, 14-24. 

MANGAS, J. y HERNANDO, M. • R.: «La sal y !as relaciones intercomunitarias en la Peninsula Iberica 
durante la Antigtiedad». Memorias de Historia Antigua, 11/12. Oviedo, 1990/91. 

CHEY ALLIER, R.: «Reflexion sur le sel dans l'histoire romaine; un produit de premiere necessite insai
sissable», Estudios en homenaje al Dr. Michel Ponsich, Geri6n, Anejos, Ill, 1991. 

MORERE, N.: «L'exploitation romaine du sel dans le region de Sigtienza», Estudios en homenaje al Dr. 
Michel Ponsich, Geri6n, Anejos, III, 1991, 223-235. 

MORERE, N.: «La sal en la peninsula iberica. Los testimonios literarios antiguos», H. Ant., XVIII, 
1994, 235-250. ---; 
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de los estados ya que la sal, al ser un producto de prirnera necesidad, generaba un consu
mo obligado y de relativo facil control. El consumo de sal y de sus «cosechas» en la Espa
fia medieval, tanto cristiana como islamica, y en la Modema, esta ampliamente documen
tado y estudiado en diversas regiones2 • 

TORRE OCHOA, J.M.: «La recogida de la sal en salinas de Afiana». Narria, 53-54, 1991, 23-29. Desde 

la perspectiva hist6rica, estas salinas presentan un amplio abanico de aportaciones. 

DAIRE, M.-Y. (Ed.): Le set gau/ois. Bouilleurs de se/ et ateliers de briquetages armoricains al 'tige du fer. 
1994. 

MANFREDI, L. I.: «Le saline et ii sale nel mondo punico», Rivista di Studi Fenici, XX, I, 1996, 3-14. 

Ailadamos que para el estudio de la sal se elabor6 hace decadas un famoso cuestionario: JEANNIN, P. y 

LE GOFF, J.: «Questionnaire pour une enquete sur le sel dans l'Histoire, au Moyen Age et au temps 

modemes». Revue du Nord, XXXVIII, 1956, 225-233. 
2 ESPEJO, C.: «Las rentas de salinas hasta la muerte de Felipe II». Revista de Archivos, Bib/iotecas y Museos 

(Madrid). XXll, t. 38 (Enero-Junio, 1918), pp. 47-63 y 220-233; t. 39 (Junio-Diciernbre, 1918), pp. 37-52; 

XXIII, t. 40(Enero-Diciernbre, 1919), pp. 91-114. ARROYO ILERA, R.: «La salen Arag6n y Valenciadurante 

el reinado de Jaime I», Saitabi, X, 1961, 253-261. PASTOR DE TOGNERI, R.: «La sal en Castilla y Le6n. Un 

problerna de la alimentaci6n y de! trabajo y una politica fiscal (siglos X-XIll)». Cuadernos de Historia de Espa
fla,XXXVII-XXXVIII, 1963, 42-87. OVAL CAMARENA, M.: «Para un mapa de la sal hispana en la Edad 

Media». Homenajea J. Vicens Vives, I, Barcelona, 1965, 485-497. MARTIN, J. L.: «Nacionalizaci6ndelasal y 

aranceles extraordinarios en Catalufia (1365-1367)», Anuario de Estudios Medievales, 3, 1966, 515-525. GON

ZALEZ GARCIA, I. y RUIZ DE LA PENA, J. I.: «La economia salinera en la Asturias medieval». Asturien
sia Medievalia, I, 1972, 11-155. GUAL CAMARENA, M. y LOPEZ DE COCA CASTANER, J.E.: «La sal 

de! reino de Granada. Documentos para su estudi0>>, Cuadernos de Estudios Medievales, II-III, Granada, 1974-

75, 259-296. RODRIGUEZ MARQUINA, J.: «Las salinas de Castilla en el siglo X y la genealogia de !as farni

lias condales». Homenaje a fray Justo Nra. de Urbel, Silos, 1976, 143-151. MALPICA CUELLO, A.: «Lassa

linas de Motril. Aportaci6n al estudio de la economia salinera de Granada a raiz de su conquista», Baetica, IV, 

Malaga, 1981, 147-165. MALPICA CUELLO, A.: «Regimen fiscal y actividad econ6mica de las salinas de! rei

no de Granada». // Coloquio de Historia Medieval Andalw.a. Hacienda y comercio, Sevilla, 1982, 393-403. 

SALVADOR ESTEBAN, E.: «La comercializaci6n de la sal en el reino de Valencia durante la epoca foral mo

dema», Homenaje al Dr. Juan Peset Aleixandre, III, Valencia, 1982, 517-540. CASTELLANO GUTIERREZ, 

A.: «Las salinas de Jaen: contribuci6n al estudio de la sal en la Andalucia medieval». Cuadernos de Estudios 
medievales, VIII-IX (1980-81), 157-167, Granada, 1983. MALARTIC, Y.: «Le sel en Catalogne (XIII-XVe sie

cles)», Actes du 106° Congres National des Societes Savantes, Perpignan, 1984, 181-200, Paris, 1984. LOPEZ 

CASTILLO, S.: «El ordenarniento juridico de! comercio de la sal y las salinas de Mana (Aiava)». Anuario de 
Estudios Medieva/es, XIV, 1984, 441-466. RUIZ DE LOIZAGA, S.: «Documentos medievales referentes a la 

sal de !as salinas de Afiana (822-1312)», Hispania, 156, 1984, 141-205. SANCHEZ DiAz, C.: «Mapa de la sal 

de! reino de Granada», Cuadernos de Estudios Medievales, Xll-XIII, Granada, 1984, 199-204. SANCHEZ 

DiAz, C.: Las salinas de/ reino de Granada (1491-1520). Memoria de Licenciatura inedita. 2 vols. Granada, 

1986. GOzALBES CRA VIOTO, C. y MuNOZ HIDALGO, F.: «Fuente de la Piedra: la via romana de la sal», 

J<ibega, 53, 1986, 20-23. LADERO QUESADA, M.A.: «La renta de la sal en la corona de Castilla (siglos XIII

XVI)», Homenajeal Prof Juan Torres Fontes, I, (Murcia, 1987), 821-838. FRANCO SILVA, A. yMORENO 

OLLERO, A.: «Las salinas burgalesas de Rosio», Hispania, 172, 1989, 477-499. MALPICA CUELLO, A.: 

«Fiscalidad y comercio de la sal en el reino de Granada en la Edad Media», Das Salz in der Rechts und Handels
geschichte, Berenkamp, 1991, 65-94. RECUERO, A.: «Viejo oro blanco», Revista de/ Ministerio de Obras PU
blicas, Transporte y Medio Ambiente, n. 0 144, Abril de 1993, 19-24. HINOJOSA MONT AL VO, J.: «Las sali

nas de! mediodia alicantino a fines de la Edad Media», Investigaciones geogr4ficas, 11, Alicante, 1993, 279-292. 

QUESADA QUESADA, T. y MALPICA CUELLO, A.: «Las salinas de Andalucia oriental en epoca medie

val. Plantearnientos generales y perspectivas de investigaci6n», Journal International d'Histoire en Set, II. 1994, 

144-169. QUESADA QUESADA, T. y RODRIGUEZ AGUILERA, A.: «El complejo salinero de Cuenca --+ 
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En la provincia de Albacete, las peculiares condiciones geol6gicas y orograficas3 fa
vorecieron la existencia de almarjales, saladares, areas endorreicas y manantiales salinos 
de diferente envergadura4 • Es decir, la lejania del mar no implicaba carestia o ausencia de 
la sal. Recientemente han sido estudiadas las salinas de Fuentealbilla5 y existen numerosos 
datos hist6ricos de varias de ellas que requieren un cuidadoso y paciente estudio de los ar
chivos provinciales o de empresas privadas6 • 

Se han realizado tambien analisis generales y globales de las salinas en el contexto de 
la mineria albacetense7 • 

Es cierto que las salinas de nuestra provincia gozaron de cierto prestigio en el me
dioevo. Habia en explotaci6n autenticos yacimientos de sal comful en Bogarra, Ayna, Vi
llaverde, Pinilla de Alcaraz, Fuentealbilla, Bienservida y Patema; y criaderos de sales po
tasicas y magnesicas que se beneficiaban de lagunas mas o menos extensas como en Petro
la y La Higuera en Corral Rubio; y manantiales salinos en Villatoya, Balsa de Ves, Pinilla 
de Alcaraz, Socovos, ... La producci6n era, sin embargo, en el siglo XIX insuficiente, es
casamente rentable, mal organizada y con debil espiritu empresarial, existiendo incluso el 
fen6meno del contrabando8 • 

~ (Hinojares, Jaen)», El agua en la agricultura de Al-Anda/us, Madrid, 1995, 131-141. QUESADA QUESA
DA, T.: «El agua salada y !as salinas», El agua en la agricultura de Al-Anda/us, Madrid, 1995, 57-80. 

3 Ver !as diferentes hojas geol6gicas publicadas por el IGME a escala l :50.000. Para Hellin e Isso corresponden los 
nfuneros 868 y 843, arnbas de 1984. Es de destacar que la sal continental es mejor que la maritima para el proce
so de desecaci6n ya que se halla en un estado mas pr6ximo de saturaci6n y contiene mayor pureza en cloruro s6-
dico procedente de los manantiales. Para el area que nos ocupa ver ademas los siguientes trabajos de geologia: 
MARFIL, R.; BERMEJO, E. P. y PENA, J.: «Sedimentaci6n salina actual en !as lagunas de la zona de Corral 
Rubio-La Higuera (provincia de Albacete)», Estudios Geol6gicos, XXXI, 1975. 

4 CIRUJANO, S.; MONTES, C. y GARCIA, LI.: «Los humedales de la provincia de Albacete». Al-Basil, 24, 
Albacete, 1988, 77-95. En el espacio concreto en el que trabajarnos, CIRUJANO, S.: «Los saladares de Cordo
villa (fobarra). Caracterizaci6n e irnportancia». Al-Basil, 25, Albacete, 1989, 209-217. Y la reciente publicaci6n 
de! libro de CIR UJANO BRACAMONTE, S.: Flora y vegetaci6n de fas lagunas y humedales de la provincia de 
Albacete, Albacete, 1990. 

5 ALMENDROS TOLEDO, J.M.: «Aigunas notas sobre !as salinas de Fuentealbilla». Al-Basil, 17, Albacete, 
1985, 19-62. Precioso estudio que desvela la evoluci6n de !as salinas junto a la explotaci6n de !as mismas y que 
presenta, ademas, un valioso documento de mediados de! XIX donde se describe el funcionamiento de la instala
ci6n. Hubo una posterior aportaci6n y arnpliaci6n de A YLLON GUTIERREZ, C.: «Las salinas de Fuentealbi
lla y el abastecimiento de sal en la comarca albacetense durante la Baja Edad Media». Al-Basil, 28, Albacete, 
1991, 273-281. 

6 No hay que olvidar, ademil.s de !as antiguas de epoca medieval de Albacete, las de comarcas y regiones limitro
fes: Jumilla, Villena, Iniesta, Alarc6n, Requena o Jaen. En ocasiones el estudio de los manantiales termales y/o 
mineromedicinales ayuda tambien. Como primer ensayo pionero y por ello incompleto y abierto a nuevas suge
rencias o rectificaciones, JORDAN MONTEs, J. F. y CONESA GARCIA, C.: «Aguas terrnales y mineromedi
cinales en el valle bajo de! rio Mundo (Hellin y Tobarra, prov. de Albacete). Aspectos geograficos, hidrogeol6gi
cos, arqueol6gicos, hist6ricos y etnograficos». Espacio, Tiempo y Forma. Serie II, H.• Antigua, t. JI, 1992, 
483-513. En esa linea Lucia, MOLTO: «Tipos de aguas minero-medicinales en yacimientos arqueol6gicos de la 
Peninsula lberica», Espacio, Tiempo y Forma. Serie II. Historia Antigua, t. JI, 1992, 211-228. 

7 VILAR, J. B. y EGEA BRUNO, P. M.: «Aproximaci6n a la mineria albacetense contemporanea (1840-1930)», 
Al-Basil, 19, Albacete, 1986, 33-67. EGEA BRUNO, P. M.: «Notas sobre la mineria albacetense durante la res
tauraci6n (1875-1902)», Homenaje al prof Juan Torres Fontes. Vol. I, Murcia, 1987, 407-412. 

8 Ver nota anterior, (VILAR y EGEA: p. 39). 
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Pero esta abundancia era comful en practicamente toda la peninsula. En la vecina 
region de Murcia, INDALECIO POZO ha estudiado con paciencia y detalle las excepcio
nales salinas de Moratalla, Caravaca y Calasparra, conservadas casi intactas y, tal y como 
debian ser explotadas hacia siglos, al menos desde el XVIII o incluso el XVl9 • Las de Can
carix, aunque mas humildes, son similares y pertenecen al mismo contexto. 

En definitiva las aportaciones bibliograficas son muy abundantes y diversas, y abor
dan el asunto de la sal desde perspectivas antropol6gicas, mineras, arqueol6gicas, econ6-

• 10 nucas, ... 
Por todas estas razones presentamos aqui un estudio inicial e introductorio de las 

salinas de Madax en Hellin, las cuales, pese a tener una antigiiedad de varios siglos y un 
origen medieval, habian pasado desapercibidas en la historiografia albacetense. 

Dejamos, ademas, este trabajo abierto a cualquier aportaci6n de colegas interesa
dos para la busqueda de documentos en los que se reflejen las ventas, las estadisticas, la 
evoluci6n de la producci6n, el nilmero de operarios, sus herrarnientas, ... etc. Nuestro 
tiempo y preparaci6n presentan unos limites que reconocemos y respetamos. 

2. EL ESPACIO GEOGRAF'Ico y APUNTES GEOLOGICOS 

Las viejas salinas de Madax se encuentran a unos 7 kms. al E. de la aldea de Canca
rix (Hellin), siguiendo por la carretera que une la diminuta poblaci6n con la ciudad de Ju
milla, en su margen izquierda. Al S. de las salinas se observa la mole del pico Tienda de 
866 mts. de altitud; y al N. unos alcores abarrancados constituidos por yesos rojizos. La 
carretera se desarrolla sobre un pequei'io vallejo que acaba por desembocar en la rambla 
de los Gargantones, ya en Jumilla. 

La existencia de manantiales salobres en Madax es fruto de las caracteristicas geol6-
gicas del terreno. En efecto, se trata de manantiales salinos del Keuper (Triasico), en terre
nos arcillosos y con dep6sitos de sales y yesos. De esta forma las fuentes se vuelven salo
bres y se utilizan, entonces, para extraer la sal comfu111 • 

9 Agradecemos a nuestro compafiero de universidad y colega INDALECIO POZO, de! Centro de Estudios Ara
bes y Arqueol6gicos «lbn Arabi» de! Ayuntamiento de Murcia, la generosidad y amabilidad que nos mostr6 
cuando aim su estudio no estaba publicado, ofreciendonos todo lujo de detalles de la explotaci6n e historia de 
!as salinas de! NW murciano. Las gratas conversaciones mantenidas con eJ sobre el asunto en el centro munici
pal de arqueologia hispanomusulmana Ibn Arabi de la capital de! Segura, nos orientaron y permitieron la tarea 
de presentar aqui esta comunicaci6n. 

1° Completamos !as referencias bibliograficas con otra modesta selecci6n referida a la regi6n de Murcia: GUY 
LEMEUNIER: «La sal, el fisco y la vida cotidianaen el reino de Murcia a fines de! siglo XVI», Areas, 1, Mur
cia, 1981, 21-37. TORRES FONTES, J.: «Las salinas de S. Pedro de! Pinatar», Murgetana, 16, Murcia, 1%1, 
59-65. 

11 IGME. Jumilla. Hoja, n. 0 869 de Jumilla. (Madrid, 1%1). De la misma fuente, de! IGME, Mapa de rocas in
dustriales. Escala 1:200.000. Hoja de Eiche. (Madrid, 1971). 
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3. DESCRIPCION DE LAS SALINAS DE MADAX 

3.1. LAS INSTALACIONES 

El visitante que acude hoy al paraje de las viejas salinas de Madax encuentra mucho 
mas de lo que cabria esperar en cuanto a restos materiales etnoarqueol6gicos. Las instala
ciones, la distribuci6n de las mismas y su funcionalidad, ademas de estar descritas por las 
entrevistas de la tradici6n oral, coinciden completamente con las salinas que aim funcio
nan en Calasparra, en Moratalla o con las de Caravaca y que estan siendo estudiadas por 
el arque6logo Indalecio Pozo. 

3.1.1. EL SALERO VIEJO 

Para la reconstrucci6n transmitida por la tradici6n oral tuvimos la enorme suerte de 
poder hablar con el Sr. D. Jose Jordan Sanchez, de 78 afios de edad, quien fue el capataz 
de las salinas en su Ultima fase; y tambien con su sefiora Dfia. Consuelo Salar Cutillas, de 
75 afios. Ambos nos ofrecieron una preciosa descripci6n de las instalaciones cuando fun
cionaban. Tambien nos indicaron que un informante de calidad era el Sr. Paco el Salero
so, pero que desde hacia muchos afios que no le veian ya que habian trasladado su domici
lio a Palma de Mallorca. A nosotros nos fue tambien imposible dar con su paradero. 

Los naturales de Cancarix y los ancianos entrevistados, llamaban salero viejo a unas 
instalaciones, muy antiguas en apariencia y con tecnologia primitiva, que se encuentran 
escondidas en el fondo de una rambla o barranco, y separado del salero nuevo por unos 
alcores de baja altitud. 

En el salero viejo, dividido en dos por el mencionado barranco, el observador dis
tingue aim hoy numerosas balsas o eras de las que se extraia la sal tras la desecaci6n del 
agua. Las eras aparecen en ambas orillas del arroyo. Las ruinas de otros viejos edificios 
corresponden a unas cuadras para las caballerizas y a grandes balsas o albercas de almace
namiento, calentamiento y redistribuci6n del agua (recocederos o reposaderos), una vez 
extraida de los pozos ode las capas subalveas del terreno. Dos de ellas dominaban una de 
las orillas de la rambla indicada. En dichas balsas o albercas el agua alcanzaba una elevada 
salinizaci6n por la evaporaci6n. En una de las margenes del torrente se distingue la obra y 
profundidad de un pozo, seguramente para captar y extraer tambien agua salobre. 

Es digno de resefiar que los laterales de la rambla se encontraban mantenidos me
diante obra de mamposteria para evitar la erosi6n del discurrir de los caudales que, en 
aquellos afios, debia ser, si no abundante, si mas frecuente que hoy. 

lgualmente es importante fijarse en el modo como se construyeron las eras o piletas 
(balsas de evaporaci6n y cristalizaci6n) para obtener sal y que indica una cronologia mu
cho mas antigua que la tecnica y los materiales usados en el salero nuevo. En el salero vie
jo, las eras presentan un suelo de cantos rodados y guijarros encementados con alguna ar
gamasa. Los guijarros, por su naturaleza, contribuyeron a calentar el agua por el efecto de 
la fuerte insolaci6n. Las eras estan separadas por tablones de madera muy viejos, que aim 
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se conservan en el lugar. En ellas se extendia el agua acurnulada y parcialmente evaporada 
de las balsas o albercas, de tal modo que culminaba el proceso de evaporaci6n y se inicia
ba el de precipitaci6n de la sal. Comenzado este proceso la salmuera se removia con fre
cuencia para evitar la formaci6n de panes bastos de sal y favorecer, por el contrario, una 
cristalizaci6n fma. 

Transcurrida un semana, una vez cristalizada toda la sal de la era, pero ailn conser
vando cierta hurnedad, se obtenia la cosecha de sal y se amontonaba en los margenes de 
las eras para que recibieran una intensa insolaci6n hasta su secado defmitivo y completo. 
Se obtenia asi una sal gorda destinada al consurno del ganado. Sise trituraba en un proce
so posterior se alcanzaba la sal fina para el consurno hurnano. 

Existi6 un puente o pasarela realizado con gruesos troncos de pinos, cubiertos trans
versalmente con tablones, cafiizos y arcilla. En algiln momento, se procedi6 a la union del 
salero viejo con el nuevo mediante este puente y ademas una costosa trinchera que hendi6 
uno de los alcores que separaban los saleros. Un camino, hoy muy erosionado e invadido 
por malezas, discurria por aquella enorme brecha y ponia en comunicaci6n y contacto 
ambos sectores de la producci6n salinera. 

La producci6n conjunta de ambos saleros debi6 existir pues se observa en el viejo 
que las eras de guijarros y maderas coinciden con las de cementa. 

En medio, en la cima de los alcores, ailn se observa una casita o «almacen», proba
blemente el antiguo alfoli, donde vivia el capataz de las salinas. Lacasa consta de un par 
de habitaciones y de una estancia con chimenea, donde ailn se conserva en el suelo unos 
dep6sitos para sustentar las bases de cantaros u otras piezas de ceramica. Segun los infor
mantes servia de refugio para las caballerizas y los carreteros que acudian a cargar la sal en 
el yacimiento. Y tambien de cocina y descanso para los mismos. 

El salero viejo era recordado por el Sr. Jose como de una antigiledad de tres genera
ciones. Esta afirmaci6n nos podria hacer remontar las instalaciones mas antiguas a fmes 
del XIX o muy al principio del XX. 

3.1.2. EL SALERO NUEVO 

El salero nuevo, orientado tambien al mediodia como era aconsejable, se distingue 
con notoriedad del antiguo. Las balsas o albercas de almacenamiento son de enormes di
mensiones, lo que evidencia un incremento en la producci6n de la sal. Las eras de las que 
se extraia la sal, son mas amplias, mas nurnerosas, y ocupan mayor superficie en m2 • Y su 
suelo es de cemento, detalle que las diferencia del pavimento de guijarros del salero viejo. 
Las conducciones del agua procedente de las balsas de almacenamiento, se notan cuidadas 
y fueron realizadas en cerfu"nica vidriada en forma de tubos y de canaletas. Estas conduc
ciones recorren todo el perimetro de las eras, tanto el exterior colectivo como el interior in
dividual de cada una de ellas. 

Para abastecer a este gran conjunto de eras, se construyeron varias balsas de gran
des dimensiones y capacidad, cuatro en total, separadas por parejas y situadas en los ex
tremos de las eras. 
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Hacia el Oeste, cerca de las eras, un edificio en ruinas pero que debi6 ser levantado 
a principio de los sesenta, aful conserva una maquinaria casi intacta, con algunos de los 
mecanismos. Los informantes nos indicaron que se trataba de un viejo molino de tritura
ci6n de los fragmentos de sal y de sal gorda, movido mediante correas conectadas a un 
tractor cuyo motor se dejaba en funcionarniento. 

Este salero nuevo fue fechado por los informantes en el periodo comprendido entre 
1953 y 1963, afio de su cierre. 

La construcci6n del salero nuevo fue motivada por las dificiles condiciones en las 
que quedaba el terreno del viejo cuando se producian fuertes lluvias: el paraje quedaba to
talmente encharcado, la producci6n se detenia y se dificultaba la salida del producto. Por 
esta raz6n, en la decada de los 50, se procedi6 al traslado parcial de la industria, junto a la 
carretera (entonces carnino de tierra). El lugar permitia una mejor ventilaci6n e insolaci6n 
y por tanto favorecia el incremento de la producci6n. 

3.2. LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 

SegUn la tradici6n oral, las labores y tareas en las salinas de Madax se iniciaban en la 
primavera y consistian basicamente en la reparaci6n y limpieza de las eras y de las balsas y 
de sus pavimentos porque durante el inviemo los fondos de las eras se agrietaban y cuar
teaban debido a los cambios de temperatura y alas inclemencias atmosfericas. Un prelu
dio obligado con el cornienzo del buen tiempo. 

Previamente, durante el inviemo, el capataz que vivia en el alfoli, iba rellenando las 
balsas o albercas de almacenarniento de agua y mantenia sus niveles. El procedirniento era 
especialmente duro: a cubos o «calderos» extraia el agua y la iba abocando a unas canali
zaciones o «regatas» de madera que conducian el liquido, aprovechando la fuerza de la 
gravedad y la pendiente, hasta las balsas o «balsones». Con el transcurso del tiempo, esta 
labor tan penosa se humaniz6 y el agua, por medio de conducciones metalicas, iba desde 
una <<mina» abierta al pie de la ladera de los alcores hasta las balsas. 

Pero en realidad, el trabajo de salina autentico se iniciaba hacia el mes de junio o ju
lio, aprovechando la fuerte insolaci6n y evaporaci6n. Decian los informantes que «en in
viemo no se majaba el agua» pero queen verano se «cuajaba enseguida». En verano tra
bajaban en las instalaciones entre 5 y 6 jomaleros mas el mayoral. Esta cantidad en hom
bres era reducida, pero suficiente ya que «Se sacaba poca cosa». 

La sal obtenida era distribuida y vendida fundamentalmente en Hellin y tambien en 
las aldeas y pueblos de su termino municipal: Las Minas, Agram6n, Minateda, Cancarix. 
Nunca a Jurnilla porque esta localidad ya disponia de sus propias salinas y, seguramente, 
se guardaban los viejos privilegios medievales y el respeto por el reparto del mercado y de 
los clientes. 

El transporte de la sal se realizaba por medio de carros que se cargaban con capazos 
de esparto. Hellin en esos afios era uno de los principales centros productores del pais de 
esa planta textil, junto a Cieza (Murcia), en la vega media del Segura. 

El destino de la sal era multiple: consumo humano, elaboraci6n de pan en los 
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homos y, fundamentalmente, para los mataderos del cerdo, para salar las cames. 
Los informantes no recordaban el nfunero de kilos que se extraian de sal, ni los pre

cios. S6lo nos precisaron que el agua alcanzaba una salinidad de 24° y que era una cifra 
considerable (las de Mana en Vitoria s6lo alcanzaban los 21°). 

La campafia concluia con las primeras lluvias equinociales en Septiembre, pues se 
volvia imposible obtener mas sal ya que las precipitaciones dulcificaban el suelo salitroso o 
se llenaban de barro las eras y de impurezas de hojas y rarnas arrancadas y transportadas 
por el viento. 

4. LA EVOLUCION HISTORICA DE LAS SALINAS EN MADAX 

4.1. (,UN ORIGEN !BERO-ROMANO? 

4.1.1. PERSPECTIVAS 

Realmente resulta tentador atribuir alas salinas un origen muy antiguo, ya queen 
la Hispania romana la presencia de administradores latinos y tropas supuso una intensa 
explotaci6n de dichos yacimientos12 • Si bien, no hay que olvidar que la explotaci6n de 
las minas de sal en el viejo mundo europeo se inicia desde la edad del Bronce y desde el 
Neolitico. 

Las fuentes clasicas nos informan detalladamente de las mU:ltiples aplicaciones que 
los romanos asignaban a la sal en Hispania y la obtenci6n de este producto en la epoca re
publicana e imperial esta fuera de duda13 • Asi, Plinio, en NH XXXI, 39-40, 83, describe 
c6mo en Hispania se extraia agua salobre de pows que se llamaban «muria» y que a veces 
se derramaba agua salobre sabre troncos de encina o de avellano, ya convertidos en ceni
zas, para obtener sal negra. El mismo autor, en NH XXXI, 41, 86, afirma que los nativos 
usaban la sal de la Betica para sanar las afecciones oculares de las caballerizas y de los bue
yes. Tambien Plinio afirma en NH, XXXI, 45, 100, que la sal de Hispania era id6nea para 
curar los ojos de las personas o los hematomas a causa de un golpe recibido. Por Ultimo, 
el autor romano explica, en NH XXXI, 31, 80, c6mo la sal de Egelasta (que algunos in
vestigadores situan cerca de Y ecla y por tanto muy pr6ximo a Hellin), del Campus Sparta-

12 Por ejemplo, es la tesis defendida por Nuria MORERE, «L'exploitation romaine du sel clans la region de Si

giienza». Geri6n, Anejos III. Alimenta. Estudios en Homenaje al Dr. Michel Ponsich. (Madrid, 1991). Univ. 
Complutense, 223-235. Otros autores como VILA VALENTI sugieren un inicio anterior, con los cartagineses 
(ver nota 1, p. 229). En lamismalinea ETIENNE, R. «Aprop6s du «garum sociorum»,Latomus 29,fasc. IL 
1930, 297-313, en concreto p. 303. Por su parte, ROVILLARD, P.: Les Grecsetlapeninsule iberiquedu Ville 
au !Ve siecle avant J.C. (Parls, 1991), mantiene con seguridad la probable explotaci6n de !as salinas hispilnicas 
durante la colonizaci6n griega (p. 209). 

13 Es suficiente recordar que en los mismos origenes de la historia de la ciudad de Roma, !as importantes salinas 
creadas en la desembocadura de! rio Tiber, !as de! complejo de Ostia, fueron motivo de rivalidades y conflictos 
armados con !as ciudades etruscas. Ademas, se consideraban que tenian un origen mitico y que habian sido fun
dadas por el propio R6mulo. Para todo ello, FRANCESCO DE MARTINO, Historia econ6mica de la Roma 
Antigua (Vol. I). (Madrid, 1985), pp. 20 y 41. Y parte de la bibliografia contenida en la primera nota. 
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rius, se cortaba en bloques y que era muy apreciada por los medicos de la epoca 14 • Aulus 
Gelius hablaba tambien de rninas de sal en el valle del Ebro yen Tarragona (Noches Ati
cas, IL 22, 29). El rnismo autor habla de la existencia de montaiias de sal en Hispania (No
ches Aticas, II, 22, 28). Semejante afirmaci6n es ofrecida por Columela (6, 17, 7) o por 
Paladio (XIV, 3; XIV, 9) o por S. Isidoro (16, 2, 3). Estrab6n menciona igualmente rios 
salobres en el interior de la Turdetania (JJL 2, 6; Ill, 5, 11) y de la sal roja extraida en el N. 
y NW. de la peninsula (Ill 3, 8). El rnismo Estrab6n aporta el interesante dato de la sala
z6n de jamones entre los pueblos cantabros (Ill, 4, 11). 

Mas aventurado resulta pensar si los iberos de la zona 15 usaron la sal extraida de las 
minas ode los manantiales locales, coma el del Azaraque16, Cenajo, Polope-La Pestosa o 
incluso de los almarjales salinos y yesosos del arroyo de Tobarra 17 ••• etc. Tampoco pode
mos saber con exactitud si los iberos emplearon la sal coma remedio terapeutico, como 
alimento del ganado o para curar y conservar la carne. No obstante, las recientes investi
gaciones realizadas sobre el santuario iberico del Cerro de los Santos, en Montealegre del 
Castillo, evidencian que si sabian apreciar los beneficos efectos salutiferos de los manan
tiales salinos18• Las inmersiones curativas, los rituales relacionados con las aguas, las pere
grinaciones para impetrar de las divinidades o nfunenes locales, la salud, ... etc., debieron 
ser actos frecuentes en el curso bajo de la red hidrografica del rio Mundo, tanto fluvial co
mo lacustre, asi como en las areas endorreicas inmediatas19 • 

14 La lectura de !as fuentes procede de SCHUL TEN, A. y MALUQUER DE MOTES, J. Fontes Hispaniae Anti
quae. Fasc. VII. Hispania Antigua segun Pomponio Meta, Plinio et Viejo y Claudio Ptolomeo. Barcelona, 
1987. Las fuentes son tambien comentadas por MORERE, N.: «La sal en la peninsula iberica. Los testimonios 
literarios antiguos», H. Ant., XVIII, 1994, 235-250. 

15 JORDAN MONTES, J. F.: El poblamiento prehist6rico en la comarca de Hellin-Tobarra. Tesis de Licenciatu
ra (Murcia, 1981). lnedita. Resumen en «Prospecci6n arqueol6gica en la comarca de Hellin-Tobarra (Metodo
logia, resultados y bibliografia)». Al-Basit, 31, Albacete, 1992, 183-227. Y tambien, para !as rutas comerciales 
de importaci6n y exportaci6n de productos, tales como !as maderas, el esparto, los cereales, los caballos, la 
miel, el hierro, ... etc. y acaso la sal, L6PEZ PRECIOSO, J.; JORDAN MONTES, J. F. y SORIA COMBA
DIERA, L. «Asentarnientos ibericos en el campo de Hellin. Su relaci6n con el trazado viario y la red 
comercial». Verdolay, 4, Murcia, 1992, 51-62. 

16 LILLO CARPIO, M. y SELVA INIESTA, A.: «Consideraciones sobre los antiguos bai\os de! Azaraque». 
Congreso de Historia de Albacete. Vol. I: Arqueologfa y Prehistoria. (Albacete, 1983), 377-387. Albacete, 1984. 

17 Ver nota 6, donde se describen los diferentes manantiales y balnearios de la zona en estudio. 
18 RUIZ BREM6N, M.: Los exvotos del santuario iberico del Cerro de los Santos, Albacete, 1989, 187-188. Para 

mas detalle, de la misma autora, «Hidrologia en el mundo iberico: el santuario de! Cerro de los Santos». Bole
tfn de la Sociedad Espaflola de Hidrologfa Medica. Vol. II, 1987, 65-69. 

19 Por ejemplo, en prospecciones de caracter etnografico en tomo a la laguna y aldea de Petrola, los pastores nos 
informaron que hasta hace poco era muy frecuente que los ganados fueran sumergidos o bai\ados en !as aguas 
salobres de dicha laguna, con el fin de evitarles enfermedades o para sanar o cicatrizar pronto !as heridas y ma
gulladuras de caballos, mulos y asnos. Hay que advertir, ademas, que esa laguna esta muy cerca de! magnifico 
poblado iberico de El Amarejo y que posiblemente constituia una de sus principales fuentes de riqueza en caza, 
pesca, extracci6n de vegetales para la lndustria textil, explotaci6n local de sal, obtenci6n de plantas medicinales, 
alivio en lacanicula, ... : BRONCANO, S. y BLANQUEZ, J. J.: El Amarejo (Bonete, Albacete). Excavaciones 
Arqueol6gicas en Espana, 139. Madrid, 1985. 

Del mismo modo, el impresionante yacimiento de Meca en Alpera se encontraba muy pr6ximo a una an
tigua laguna, hoy extinguida, llamada de S. Benito, al Norte de Almansa: BRONCANO RODRIGUEZ, S.: El 
Castellar de Meca, Ayora (Valencia). Textos. Excavaciones Arqueol6gicas en Espana, 147. Madrid, 1986. 
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Creemos que los principales yacimientos ibericos del area del SE de la provincia de 
Albacete, ya fueran santuarios coma el indicado o poblados coma los del Tolmo, Amare
jo, Castellar de Meca,. .. etc., estuvieron vinculados en alguna medida a yacimientos de sal 
o a espacios endorreicos con lagunas o almarjales salobres. Si esa no fue la causa de su lo
calizaci6n directa si, al menos, constituy6 un factor no desdefiable (coma hemos sugerido 
en la nota 19). 

Estrab6n tambien describe una curiosa costumbre cantabra que consistia en utilizar 
los orines, frotandose con ellos los dientes para su lavado (Ill 4, 15-16). En realidad era un 
aprovechamiento de sales minerales. 

4.1.2. CANCARIX: PUNTO DE DESCANSO EN LA VIA 
COMPLUTUM-CARTHAGO NOVA 

De todos modos, y volviendo alas salinas de Madax, si remota parece, hoy par hoy, 
la demostraci6n de un uso en epoca iberica, no tan improbable puede ser la hip6tesis de 
una explotaci6n romana20• Par la aldea de Cancarix pasaba la via Complutum-Carthago 
Nova21 , a apenas cinco kms. de las citadas salinas. La propia aldea, minuscula, pudo 
constituir durante el Imperio una modesta mansio o lugar de peaje y para el recambio de 
los caballos del correo publico y de descanso para los viajeros, comerciantes y tropas. Su 
emplazamiento es relativamente estrategico ya que constituye un cruce de caminos. Hacia 
el Norte la ruta se adentra hacia la Meseta, pasando por el rico valle de Minateda22 ; hacia 

20 Para una visi6n general de! asunto: BLAzQUEZ, J. M.: «Fuentes literarias griegas y romanas referentes a !as 

explotaciones mineras de la Hispania romana». VI Congreso Nacional de Miner/a. La miner/a hispana e ibe
roamericana. Vol. L (Le6n, 1970), 117-150 (pero en espec. p. 143). En el mismo congreso, DiAz Y DIAZ, M.: 
«Metales y mineria en la epoca visig6tica, a traves de Isidoro de Sevilla», 261-274. 

21 SILLIERES, P.: «Une grande route romaine menant a Carthagene: voie Saltigi-Carthago Nova». Madrider 
Mitteilungen, n. 0 23, Madrid, 1982, 247-257. Para un trazado local mas concreto, SELVA INIESTA, A. Y 
JORDAN MONTEs, J. F.: «Notas sobre la red viaria romana en la comarca de Hellin-Tobarra», Congreso de 
Vias romanasdel SE peninsular, (Murcia, 1986), 85-99. Murcia, 1988. JORDAN MONTES, J. F.: «Los puen

tes romanos de Isso». Al-Basit, 12, Albacete, 1983, 47-79. 
La via romana mantuvo durante siglos su utilidad y prestigio. Desde Cartagena y Murcia ascendian hacia 

el Norte y la Meseta, desde la Baja Edad Media y los siglos XVI, XVII, XVIII, productos derivados de la pesca, 

seda en bruto de la huerta de Murcia, pafios de Lorca y Caravaca, alumbre de Mazarr6n ... y descendian made
ras por los rios Segura y Mundo, cereales de La Mancha, rebaiios trashurnantes en busca de pastos de invierno, 
Jana, vinos, manufacturas como cuchilleria de Albacete, alfombras de Hellin y Lietor, ... Es decir, que la venta 
de la sal de Cancarix estaba asegurada por el excelente emplazamiento de la salina. Para todo ello, LEMEU
NIER, G.: «Las implicaciones de la condici6n periferica en el reino de Murcia (1480-1650)», Areas. Desigual
dad y Diferencia. La perijerizaci6n de/ Meditemineo Occidental (s. XII-XIX), (Murcia, 1984), 84-93. Murcia, 
1986. Igualmente, MENJOT, D.: «Estructuras sociales y modelos de desarrollo en los paises mediterraneos du
rante la Edad Media: el ejemplo de! mercado murciano (1266-1492)», Idem, pp. 59-64. 

22 JORDAN MONTES, J. F.; RAMALLOASENSIO, S. y SELVAINIESTA, A.: «Elpoblamientoromanoen 

el valle de Minateda-Agram6m>. Congreso de Historia de Albacete. Vol. I: Arqueologia y Prehistoria (Albace
te, 1983), 211-240. Albacete, 1984. En el mismo congreso y volumen hay otro trabajo sobre un valle colateral a 
Minateda, el de Vilches (pp. 257-272). Hay que tener en cuenta ademas la famosa villa romana de Hellin ciu
dad: RAMALLO ASENSIO, S. y JORDAN MONTES, J. F.: La villa romana de Heflin. Murcia, 1985. 
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el Oeste el viajero se intema hacia la serrania agreste de Alcaraz y Segura, ocupada por di
versos asentamientos romanos23; hacia el Este se halla el Altiplano de Jumilla-Yecla24. Vi
sible desde Cancarix es la magnifica silueta del volcan de Cabras25, que fue desde siempre 
una excelente cantera para la explotaci6n de rocas con destino a herramientas en la activi
dad agropecuaria y para la obtenci6n de lavas arenosas usables como abonos en la 
agricultura2&. En varias villae romanas de la zona, los molinos fueron obtenidos de la roca 
del volcan. Y ello fue una tradici6n hasta principios del siglo presente, como demuestra la 
etnografia y la simple visita de los cortijos y caserios abandonados. 

En resumen, el lugar de Cancarix, dispone de condiciones estrategicas y geograficas 
para permitir al menos, una explotaci6n modesta de sus recursos naturales mineros. 

La prospecci6n arqueol6gica realizada en la aldea de Cancarix ofreci6 los siguientes 
resultados. En la colina occidental redondeada, que queda hacia poniente de la aldea y 
donde hay restos de construcciones de principios de siglo y de cuevas champifioneras, des
cubrimos fragmentos de ceramica a mano fechables en el Eneolitico o, a lo sumo, en el 
Bronce Inicial. Se trataria de un simple emplazamiento que explotaria las posibilidades ci
negeticas de la cabeza de la rambla (y acaso de algfui viejo almarjal) que nace en la aldea. 

De todos modos seria de gran interes poder prospectar el caserio de Ceperos, en el 
paraje de Madax. 

4.1.3. EL TOLMO: ;,UNA CIUDAD CON INSTALACIONES PARA 
LA OBTENCION DE SAL? 

Se ha indicado que los principales puertos costeros de epoca pllnica y romana esta
ban vinculados a espacios del litoral aptos para obtener sal27. Sabemos que existi6 en Car
tagena, durante la dorninaci6n pllnica y luego romana, una importante industria de sala
zones y de elaboraci6n del celebre garum28. Las fuentes, de nuevo, revelan la importancia 

23 Para una visi6n general: SANCHEZ OOMEZ, J. L.: «Panorama arqueol6gico de Socovos». Congreso de His
toria de Albacete. Vol. I. (Op. Cit.) pp. 341-376. AMORES LLORET, R. y BARRACA DE RAMOS, P.: 
«Un nuevo asentamiento romano junto al Segura: La Igualada». En el mismo congreso y volumen, pp. 273-

290. 
24 Consultar la esplendida Carta arqueol6gica de Jumilla de los MOLINA (Murcia, 1973) y su posterior Addenda, 

1973-1990 (Murcia, 1991). RUIZ MOLINA, L.: «Panorama arqueol6gico municipal. Avance de! catalogo de 
yacimientos». Guia de/ Museo arqueol6gico municipal Cayetano de Mergelina. Yee/a, Murcia. (Yecla, Murcia, 
1989), pp. 11 SS. 

25 Ver la nota 31, pp. 83 ss. 
28 MOLINA GRANDE, M. 0 A. y MOLINA GARCIA, J .: «La jumillita como desgrasante de la cerilmica eneo

litica local. Jumilla (Murcia)». Murgetana, 47, Murcia, 1977, 63-81. Completar con SAN MIGUEL DE LA 

CAMARA, M.: «El volcim de Fortunita llamado de! Monagrillo». Las Ciencias, IL 2. 
27 BENOIT, F.: «Le commerce du sel et Jes p&:heries». Riv. di Studi Liguri, XXV (1959), p. 94. 
28 GARCIA DEL TORO, J.: «Garum Sociorum, la industria de salazones de pescado en la Edad Antigua en Car

tagena». Anales de la Univ. de Murcia. Vol. XXXVL n. 0 1-2. (Murcia, Curso 1977-78; ed. 1979), 27-57. El 
autor recoge todas !as fuentes clasicas que mencionan !as industrias de salazones de la Hispania Antigua. Para 
la industria de! salaz6n en el Norte de la peninsula iberica y para demostrar la extraordinaria difusi6n y produc
ci6n de esta actividad econ6mica, LOMBA, A. M.: «Contribuci6n al estudio de la industria de salaz6n de --+ 
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de esa actividad econ6mica y el esfuerzo de exportaci6n de la salsa (Plinio: NH, XXXI, 
43, 93-94; Ateneo 315 D; Geopunicas, XX-46). En dichos documentos se indica que lases
pecies obtenidas en las faenas de la pesca y visceras de peces, eran introducidas en reci
pientes o dep6sitos con sal. La mezcla se dejaba pudrir al sol y se removia de vez en cuan
do. Culminado el proceso se obtenia una salsa muy apreciada por los paladares romanos. 

Estrab6n dice (Ill, 5, 11) que los fenicios de Gadir enviaban a las islas Casiterides 
pieles, cerfunicas, vasijas de bronce y sal a cambio de los preciados metales de plomo y es
taiio. 

Del mismo modo Plinio cuenta (NH. XIX, 26-31) que las abundantes cosechas de 
esparto del SE de Espaiia29 podian ser curadas o maceradas en agua de mar, posiblemente 
en almarjales o salinas; pero afirma tambien que para esa tarea concreta de embalsamien
to se podia usar el agua dulce, taI y como ocurre con el arroyo de Tobarra que discurre al 
pie del Tolmo (que presenta, por otra parte, un importante indice de salinidad). 

Es por tanto posible suponer que el Tolmo de Minateda30, si cont6 con yacimientos 
de sal explotables en sus inmediaciones, pudiera en epoca cartaginesa o romana, benefi
ciarse de la extracci6n de ese producto. Y si la producci6n de Madax pudo ser insuficiente 
se podria completar con extracciones de sales en los almarjales, lagunas y areas endorrei
cas, tan abundantes, del arroyo de Tobarra y de sus subafluentes menores31 • 

La observaci6n detenida de la periferia superior de la meseta del Tolmo que alberg6 
la ciudad ibera, romana y, mas tarde, visigoda, descubre decenas de herramientas o ele
mentos rupestres relacionados con la actividad econ6mica en sus mwtiples aspectos. En 
efecto, en todo el perimetro exterior del habitat, en los adarves de seguridad, los habitan
tes del Tolmo instalaron, en alguna fase de ocupaci6n afuI no bien precisada, multitud de 
silos, dep6sitos, molinos, prensas, ... y hasta un posible homo cerilrnico32• Pues bien, 

-> epoca romana en el NO. peninsular». Lucema (Ser. II). 1987. FERNANDEZ OCHOA, C. y MARTINEZ 
MAGANTO, J.: «Las industrias de salaz6n en el Norte de la peninsula Iberica en la epoca romana. Nuevas 

aportaciones», Archivo &paflol de Arqueologia, 67. Madrid, 1994, 115-134. 
Obras de caracter general para eI asunto, CURTIS, R. I.: Garum and salsamenta. Production and com

merce in materia medica. Leiden, 1991. JARDIN, C.: «Garum et sauces de poisson de l'antiquite». Rev. St. Li
guri, 17, 1961, 70-96. MARTINEZ MAGANTO, J.: «Las salazones romanas: aportes historiograficosde inte

res en Arqueozoologia». Archaeofauna, 1. Madrid, 1992. 
29 GARCIA DEL TORO, J.: «Carthago Spartaria. Estudio hist6rico-arqueol6gico de la industria espartera en la 

Prehistoria e Historia Antigua en eI Sureste», Murgetana, L VIII, Murcia, 1980, 23-46. 
30 BREVIL, H. y LANTIER, R.: «Villages pre-romaines de la peninsule iberique. Le Tolmo a Minateda». Archi

vo de Prehistoria Levantina. Vol. II, Valencia, 1945, 213-238. Muy recientemente, ABAD, L.; SANZ, R. y 
GUTIERREZ, S.: «Fortificaci6n y espacio domestico en una ciudad tardorromana: el Tolmo de Minateda», 
Jomadas intemacionales: el espacio religioso y profano en los territorios urbanos de Occidente (siglos V-Vll). 
(Elda, Alicante, 1991). Delos mismos autores, «El proyecto de investigaci6n arqueol6gica "Tolmo de Minate
da" (Hellin): nuevas perspectivas en el panorama arqueol6gico de! Sureste peninsular», Arqueologia en Albace
te, Madrid, 1993, 147-176. 

31 GIMENO TORRENTE, D.: «Estudio de !as materias primas minerales contenidas en los materiales mioceni
cos lacustres de la provincia de Albacete», Al-Basit, 34, Albacete, 1994, 5-102. 

32 JORDAN MONTES, J. F. y SELVA INIESTA, A.: «Sectores de trabajo en laciudad ibero-romana de! Tol
mo de Minateda», Arqueologfa &pacial. Coloquio sobre el microespacio. Vol. 10: epoca romana y medieval, 
(Teruel, 1986), 99-119. Teruel, 1986. 
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considerando que ese perimetro era el del trabajo y atendiendo a la elevada salinidad del 
arroyo de Tobarra y de sus almarjales pr6ximos de Torre Uchea, Vilches y Mora, pensa
mos que el Tohno pudo disponer, entre otras actividades, de una pequefia actividad ex
tractiva de sal para el abastecimiento de la ganaderia local y el consumo de sus habitantes. 

t,Hay constancia material? No; pero algunos elementos rupestres excavados en los 
adarves del limite exterior de la meseta pueden inducir a cierta sospecha. Sabre todo si se 
considera la posibilidad de obtener la sal mediante producci6n ignea, recurriendo a la eva
poraci6n de la salmuera en recipientes rocosos o en homos apropiados para obtener una 
rapida cristalizaci6n y secado. Nos referimos a ciertos espacios rectangulares, de la cara 
norte, someros, con un reborde tallado en la roca que pudieron servir, acaso, para conte
ner una lamina de agua y obtener, aprovechando la intensa insolac6n estival, las altas tem
peraturas de la canicula y el asolanarniento que sufre la parte superior del Tohno durante 
todas las estaciones del afio, unas reducidas cantidades de sal. El transporte del liquido 
hasta la cima desde el arroyo de Tobarra no es problematico, en especial gracias al camino 
con carrileras y molduras transversales talladas en la piedra, destinadas a facilitar que las 
ruedas de los carruajes y las pezufias de los animales, respectivamente, se afianzaran en e1 
ascenso. 

Pero estas consideraciones son siempre dificiles de demostrar y de mantener. En ca
so afirrnativo, nos encontrariamos con una ciudad ibero-romana de cierto caracter minero 
ya que, en efecto, hay autores, coma MESEGUER, que afirmaron la existencia de indi
cios y pruebas antiguas de la explotaci6n romana. Aseguraba en su obra que aparecieron 
instrumentos de laboreo romanos en las viejas minas de azufre en el lugar de confluencia 
del Mundo con el Segura, a unos escasos kms. al S. del Tohno33 • Y afiadia que incluso se 
habian encontrado restos humanos y de entibarnientos de madera. Pero son datos sin con
firrnar hoy en dia par la investigaci6n arqueol6gica mas avanzada. 

Sin embargo, nosotros sospechamos tarnbien de la explotaci6n minera de azufre 
por parte de los romanos, debido fundamentalmente a la ausencia de villae romanas en el 
rio Segura, evitando el peligro de los esclavos, el bullicio de la actividad extractiva y la in
comodidad para los residentes de las villas que ello significaba. El razonarniento se basa en 
la gran abundancia y acumulaci6n de villas en otros parajes de la red hidrografica de la 
zoila y la ausencia total en el Segura. De todos modos, la no presencia de pobladores ro
manos en el valle del Segura a la altura de Las Minas, pudo deberse a otros factores me
dioambientales: malas comunicaciones, alejarniento de las vias de comunicaci6n, paludis
mo de las zonas pantanosas,. .. etc. 34 • 

33 DE BOTELLA Y DE HORNOS, Federico: Descripci6n geof6gico-minera de fas provincias de Murcia y Afba
cete, Madrid, 1868. MESEGUER PARDO, J.: Fstudio de fos yacimientos de azufre de fas provincias de Mur
cia y Afbacete. Bo!. IGME, t. 45, Torno V, tercera serie. Madrid, 1924, 133-214. 

34 Para este asunto tangencial, JORDAN MONTES, J. F. y LOPEZ PRECIOSO, J.: «Entorno arqueol6gico de 
La Camareta» AntigUedad y Cristianismo X/. (e.p.). 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1997, #41.



20 

4.2. LAS SALINAS EN LA EDAD MEDIA 

4.2.1. ;,UNA EXPLOTACION HISPANOMUSULMANA? 

Es muy dudosa tambien la explotaci6n de las salinas de Madax por parte de los 
arabes35, aunque si existe constancia documental de la obtenci6n de azufre en la confluen
cia del Segura con el Mundo36• Las fuentes indican que el mineral, de buena calidad, era 
exportado a Iraq, Siria y Yemen. En esta ocasi6n no estamos ante una prueba marginal 
como en la fase romana, sino s6lida. Pero nada sabemos de si las salinas de Madax atraje
ron o sirvieron a los intereses de los hispanomusulmanes. 

Sabemos por la toponirnia y las fuentes arabes que existieron salinas litorales en Ca
diz, Alicante, Almeria e Ibiza y continentales como las de Loja, Zaragoza, Baeza, 
Obeda, ... 

4.2.2. LA EXPLOTACION DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA 

A. PERSPECTIVAS 

Durante todo el medioevo a los valores magi.cos y litfugicos de la sal37, se afiadian 
los de caracter medicinal38, econ6mico y comercial y, naturalmente, los intereses fiscales y 

35 EI arque6logo INDALECIO POZO, a quien citarnos en notas anteriores, nos mostr6 su convencimiento de que 
la explotaci6n intensa de la saI se produjo en el Sureste de la Peninsula Iberica durante la Baja Edad Media, con 
la conquista cristiana y la implantaci6n masiva de! consumo de came de cerdo, prohibido y muy censurado en 
la civilizaci6n islfunica. Del mismo modo, en !as siempre fructiferas conversaciones con GUY LEMEUNIER 
nos descubri6 eI posible cambio experimentado de !as saiinas continentales a !as maritimas a fines de! siglo 
XVIII, cuando concluye el peligro de la pirateria berberisca y se hace factible y rentable la explotaci6n industrial 
y sin sobresaltos de !as salinas litorales. 

36 AL-ZUHRI Kitab a/-yuc zajiyya. [Citado por FUSTER RUIZ, F. Aspectos hist6ricos, artisticos, sociales y eco
n6micos de la provincia de Albacete. (Valencia, 1978), p. UiO]. E igualmente, VALL VE, J.: La divisi6n territo
rial de la Espana musulmana, Madrid, 1986, p. 154. 

37 Para una vision general de dichos valores y de !as supersticiones acerca de la sal durante la Edad Media, consul
tar !as diferentes fuentes reproducidas por ORONZO GIORDANO, Religiosidad popular en la Alta &lad Me
dia, Madrid, 1983. FRANCO CARDINI, Magia, brujerfa y superstici6n en e/ occidente medieval, Barcelona, 
1982. KIECHHEFER, R.: La magia en la &lad Media, Barcelona, 1992. 

38 En nuestros dias !as aplicaciones magicas y medicinales perviven en determinadas comunidades de! medio rural. 
Entre otras obras de conjunto que recogen rituales, oraciones y creencias relativas al uso de la sal, JORDAN 
MONTES, J. F. y DE LA PENA ASENCIO, A.: Mentalidmi y tradici6n en la serranfa de Yeste y Nerpio, Al
bacete, 1992. Pero recordemos tambien algunas fuentes hispanomusulmanas (citadas por QUESADA QUE
SADA). Segful lbn Al-Baytar se mezclaba sal con resina de olivo para cicatrizar !as heridas o !as Ilagas. Disuelta 
la saI en vinagre servia como colutorio y para aliviar !as afecciones bucales y de garganta o bien para contener 
!as hemorragias en encias y dientes. Disuelta en vino permitia desobstruir eI intestino. Tarnbien se empleaba co
mo antiseptico en baiios publicos y camicerias. Segful lbn Al-Awwan la saI se utilizaba para el engorde de! ga
nado ya que retenia asi Iiquidos y facilitaba la digestion de Ios animales. En Y este y Nerpio recogimos la tradi
ci6n siguiente: existian unos lugares de! roquedo donde Ios ganados eran conducidos para que larnieran !as pie
dras por su alto contenido en sales. 
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de tributaci6n39. Es ocioso citar su hist6rico papel como condimento y conservante de ali
mento, asi como su participaci6n en la elaboraci6n del pan, del queso o en las salazones de 
la came (sobre todo de las celebres matanzas) y del pescado, sustituyendo alas costosas es
pecias. 

Recordamos de forma somera algunos detalles para comprender la trascendencia de 
la sal en dicho periodo. Con frecuencia los pastores daban sal para lamer a los.animales 
para asi incrementar su sed y, al necesitar beber mas liquido las reses, aumentar su peso y 
por tanto su precio en los mercados40, fraude frecuente. En consecuencia, uno de los pri
vilegios mas enconadamente defendidos por los ganaderos de dicha instituci6n fue el de la 
exenci6n del impuesto sobre la sal. Y una de sus preocupaciones era que en sus rutas de 
trashumancia hubiera salinas en explotaci6n cada ciertos intervalos. 

Mas el uso de la sal en la Edad Media era imprescindible no s6lo para el ganado sino 
para conservar la came y el pescado, la elaboraci6n de los productos lacteos o el propio 
consumo personal y directo de las poblaciones41 . 

En la Alta Edad Media, los sefiores feudales, laicos y eclesiasticos, se preocuparon 
por construir o dominar salinas o «espumeros» que estuvieran dentro de sus dominios, 
para asi evitar las fluctuaciones en precio y la incertidumbre de la producci6n en los mer
cados42. 

En la Baja Edad Media, desde el siglo XIII, existia un importantisimo comercio 
transahariano de la sal con Europa y en ocasiones su comercializaci6n alcanzaba una coti
zaci6n similar a la del mismo oro43. Desde el Norte llegaban tejidos, vidrios, cobre y la sal; 
desde el Sur se enviaban marfil, ebano, oro y esclavos. 

En la peninsula lbenca, las salinas eran, en principio, una regalia. En Le6n yen 
Castilla, hasta Alfonso VII, los propietarios particulares de las salinas se fueron extin
guiendo en beneficio de los monarcas, quienes ademas impusieron tributos y derechos so
bre la compra y consumo de la sal. Tras Alfonso VII y hasta Alfonso X, los reyes intervi
nieron activamente en la explotaci6n de las salinas, fijaron los precios de la producci6n en 
los mercados y concedieron rentas de salinas a algunos monasterios y otras instituciones44. 
Jaime I, en el caso de la corona de Arag6n, fij6 en Valencia la regalia sobre la sal desde el 
mismo instante de la conquista militar de dicho reino. 

Establecieron los monarcas, igualmente, alfolies o almacenes oficiales para el alma
cenarniento, venta y distribuci6n de la sal. Cada salina se reservaba un area geografica 

39 HOCQUEf, J. C.: «Exploitation et appropiation des salines de la Mediterranee occidentale (1250-1350 env. )», 
XI Congresso di Storia de/la Corona d'Aragona (Palermo, 1984), 219-248. Tambien GUAL CAMARENA, 
M. «Para un estudio de la sal hispana en la Eclad Media», Homenaje a Vicens Vive5, I. (Barcelona, 1965), 483-
497. CRISr6BAL ESPEJO: «La renta de !as salinas hasta la muerte de Felipe II». Revista de Archivos, Biblio
tecas y Museos. (Madrid, 1918-19). 

4° KLEIN, J.: La Me5ta, Madrid, 1979, p. 41. Dicha costumbre aim la recogimos de la tradici6n oral en la serra-
nia de Yeste y Nerpio. 

41 Chistopher DYER: Nivele5 de vida en la Baja Edad Media, Barcelona, 1991, p. 152. 
42 Peter SPUFFORD: Dinero y moneda en la Europa medieval, Barcelona, 1991, p. 72. 
43 Peter SPUFFORD: Op. Cit. pp. 474-475 y 215. 
44 LADERO QUESADA, M. A. «La renta de la sal en la corona de Castilla (siglos XIII-XVI)», Homenaje al 

Prof. Juan Torres Fontes, Vol. II. (Murcia, 1987), pp. 821-838. 
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donde exclusivamente s6lo estaba autorizada ella para vender y suministrar el producto 
extraido. Los funcionarios y autoridades podian castigar con severidad cualquier intromi
si6n en ese mercado cerrado, con ingresos y clientes fijos, regulares y previamente estable
cidos. EJ<lstian, hay que advertirlo, concesiones a particulares, generalmente de la nobleza, 
para que explotaran las salinas del rey. 

En el siglo XIV, a partir de Alfonso XI, se incrementara afu1 mas la influencia del 
soberano sobre la administraci6n, control y explotaci6n de las diferentes salinas45 e inclu
so las poderosas 6rdenes militares y los influyentes monasterios, tuvieron que renunciar a 
la posesi6n directa; aunque con ciertas compensaciones. Pero, por otra parte, se declaraba 
la libre circulaci6n y venta de la sal en todo el reino de Castilla (salvo en Murcia y Andalu
cia, regiones que si podian proveerse del propio mar y con ciertos privilegios fiscales). Pe
dro III el Grande de Arag6n a traves de disposiciones regul6 los puntos de venta de la sal o 
gabelas y estableci6 la calidad y medidas en la comercializaci6n de esta materia prima. L6-
gicamente prohibi6 la importaci6n de sal ajena a su reino. Pedro IV el Ceremonioso repi
ti6 las normas de su predecesor y ademas orden6 la destrucci6n de las salinas particulares 
que hacian una onerosa competencia a las salinas oficiales de la corona. Todos los reyes 
citados, y tambien el posterior Alfonso V el Magnanimo, ya en el siglo XV, procuraron 
que hubiera un precio com(Jn de la venta de la sal en todas las gabelas del reino. 

A fines del siglo XV, los reyes Cat6licos mantuvieron imperturbable la politica cen
tralizadora y de control de las principales salinas, asi como de la producci6n. Prohibieron 
de nuevo la importaci6n de sal extranjera y decretaron la destrucci6n sistematica de las sa
linas particulares, con el fin de relanzar las gabelas reales y garantizarles el monopolio 
efectivo de la sal. Con unos precios fijados y estables y un consumo orientado forzosa
mente alas gabelas del rey, se esperaba que los ingresos fueran fluidos e importantes para 
el tesoro. 

B. LAS SALINAS DE MADAX EN EL CONTEXTO BAJOMEDIEVAL DEL REINO DE MURCIA 

La historiografia ha determinado la explotaci6n intensa de las salinas del marquesa
do de Villena, en la propia ciudad de Villena, en Fuentealbilla y en Hellin, aunque sin que 
se pueda precisar si se trataba de los almarjales del arroyo de Tobarra o de las colinas ye
sosas de Madax. Y la producci6n de las salinas del marquesado competian ferozmente con 
las de Orihuela, Jumilla, o las del concejo de Alcaraz46• 

La Orden de Santiago contaba igualmente con importantes salinas. La de Homos, 
a fines del XV, eran las mas rentables y casi 30.000 maravedies generaban de renta anual 
(frente a 2.000 de las de Caravaca, p.e.)47• En el siglo XV estan constatadas salinas en Si
les, Lietor, Socovos, Moratalla, Cieza, Caravaca, Calasparra, Jurnilla y, en efecto, Hellin, 
pero sin dar una localizaci6n precisa. 

45 LADERO QUESADA, M.A.: Ver nota 44, pp. 824 ss. 
46 LADERO QUESADA, M.A.: Ver nota 44, p. 831. 
47 RODRIGUEZ LLOPIS, M.: Seilorio y feudalismo en et reino de Murcia. Los dominios de la orden de Santia

go entre 1440 y 1515, Murcia, 1984, pp. 243 y ss. 
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En realidad hay referencias a fines del XV y principios del XVI relativas a la sal en 
la villa de Tobarra48• Segurarnente la sal de esta ciudad era importada de la vecina pobla
ci6n de Hellin ya que muy probablemente ejerceria el clasico monopolio de venta y surni
nistro establecido por las leyes y las disposiciones reales. Los textos recogidos por el autor 
citado dice asi: 

«Otrosy sy alguna persona o personas de los lugares que son tributados a co
mer sal de las salinas de Villena e de Fuentealvilla e de Hellyn cada uno sobre 
sy traxeren sal alguna de otras parte o de otras salynas syno de las gue dichas 
son e ... » 
«Otrosy sy ordenaron guel barrano gue truxere a vender sal, gue page de 
cada carga un celemy, salvo los de Hellyn e sy vendieren syn postura, gue 
pagen de pena cynco maravedis al almotas:en» 

En consecuencia, nos consta documentalmente que durante los siglos XIV y XV, 
Hellin, probablemente como patrimonio concejil, produjo sal y la export6 a las villas de 
alrededor como Tobarra, disponiendo de privilegios y monopolios comarcales para ese 
comercio. z.Se extraia la sal de Madax ode los almarjales de Minateda ode Agrarn6n? Es 
una cuesti6n a estudiar. 

Tarnbien nos parece muy probable que la explotaci6n de las salinas de Hellin y, en 
su caso, de las de Madax, fuera fruto de la expansion del marquesado de Villena a media
dos del XV, cuando Juan Pacheco recupera y obtiene, entre otros, los nucleos de pobla
ci6n de Albacete, Alcala del Jucar, Jorquera, Chinchilla, Penas de S. Pedro, Tobarra y 
Hellin49• La posterior reorganizaci6n del territorio (aunque se sublevaran los habitantes de 
Hellin contra su seftor al cabo de 25 aftos) pudo significar la busqueda de recursos natura
les para asentar las poblaciones nuevas, crear riqueza y asegurar la rentabilidad y la estabi
lidad social de las villas recien incorporadas al marquesado de Villena. 

Sabemos que el marquesado de Villena ya habia recibido del rey, a fines del XIII 
(1282), las poblaciones de Hellin y de Isso, y que se habian realizado repoblaciones, aun
que no con mucho exito50• Posteriormente, en 1305, Fernando IV repoblaba entre otras 
localidades, Isso y Hellin y les otorgaba y confirmaba los fueros, usos y costumbres ya es
tablecidos por Alfonso X y Sancho IV; pero otra vez arnbas poblaciones volvieron a Juan 
Manuel por donaci6n en 131151 • Son momentos propicios tarnbien para pensar en una ex
plotaci6n de las salinas, bien por intereses reales o del marques de Villena. Sin embargo, 
por abusar de la prudencia y encontrar el apoyo y el paralelo de !as fuentes indicadas de 

48 NAVARRO PASCUAL, H. V.: Tobarra en et trlinsito de la Edad Media a la Moderna a travesdesus orde
nanzas, Albacete, 1991, (pp. 182 y 238). 

49 PRETEL MARIN, A.: Una ciudad castellana en los siglos X!Vy XV.· Alcaraz (1300-1475), Albacete, 1978, pp. 
99 y SS. 

50 PRETEL MARiN, A.: Don Juan Manuel, Seilor de la llanura. Repoblaci6n y gobierno de la Mancha albace
tense en la primera mitad de/ siglo XIV, Albacete, 1982, pp. 31 y 35. 

51 PRETEL MARIN, A.: Ver la nota anterior, pp. 57 y 63. Para la fecha de explotaci6n de !as salinas de Hellin, 

acaso !as de Madax, conviene advertir los datos que proporciona PRETEL MARIN, A.: «Aimojarifazgo y de
rechos seftoriales de! siglo XIV en el marquesado de Villena: un ordenamiento de don Alfonso de Aragon en !as 
Juntas de Almansa de 1380», Studia Historica in honorem Vicente Martinez Morella, Alicante, 1985, 331-371. 
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Tobarra, considerarnos coma fechas mas seguras los inicios del siglo XV para el comienzo 
de la explotaci6n salinera de Madax (Hellin); o bien fines del siglo XIV cuando los sefiores 
del Marquesado de Villena, coma sefiala PRETEL MARIN, prohiben la impartaci6n de 
sal de Orihuela, Jativa y Jurnilla, en sus territorios pues ya producian en sus dominios con 
las salinas de Villena, Fuentealbilla y Hellin (i,Madax?). 

Es muy posible, por tanto, que las viejas salinas de Madax cumplieran una modesta 
misi6n basica: abastecer de sal a los rebafios que en inviemo descendian desde la Meseta 
espafiola hacia el reino de Murcia, buscando el arnparo de un clima mas suave y de sus 
pastas de montafia. En verano, al contrario, los animales y pastores, remontaban los cur
sos fluviales y las cafiadas camino del carnpa de Montiel, de Cuenca y del Sistema lberico, 
donde el clima era mas fresco y los pastas se conservaban mejor. Cancarix, segU:n el solsti
cio, seria una de las Ultimas estaciones de aprovisionarniento o de las primeras de sal en las 
rutas de trashumancia. 

4.2.3. LAS SALINAS DE MADAX EN EL SIGLO XVI 

Felipe II, agobiado par las penurias econ6micas y de numerario de sus fmanzas ante 
los cuantiosos gastos causados por las guerras contra los berberiscos, los holandeses y por 
la sublevaci6n de los moriscos en Andalucia, asi coma por la negativa de los prestarnistas 
europeos a proporcionarle nuevos creditos, busc6 nuevas fuentes de financiaci6n. Y las 
encontr6 en la explotaci6n de las salinas, decretando el monopolio real y absoluto de las 
mismas en el afio 156452 • Hay que tener en cuenta que, pese a todas las anteriores y anti
guas dispasiciones de los monarcas, las salinas caian con frecuencia, par necesidad y co
modidad real, en arrendarnientos a nobles y a concejos. La producci6n de sal de cada 
arrendatario si conservaba el monopolio de venta y distribuci6n, demarcando espacios 
geograficos en los que la competencia de venta de la sal quedaba excluida. 

Pero dicho monopolio decretado por Felipe II tuvo que resultar un fracaso y cre6 
serios conflictos en numerosas salinas par el simple cambio de administradores, los dafios 
causados a los antiguos arrendatarios y explotadores, la burocratizaci6n de la explotaci6n, 
la inexperiencia de los nuevos funcionarios y el desinteres o la oposici6n de la medida im
popular. Y creemos que este fen6meno se descubre y advierte con nitidez en el caso de las 
salinas de Madax o Hellin. Advertimos con honestidad que este hecho ya ha sido detecta
do antes por lndalecio Pozo en las salinas del NW murciano y al que debemos tan precio
so apunte. 

En efecto, la monarquia de Felipe II si acab6, al menos temporalmente con las ve
leidades o autonomias de los salineros y exigi6 con decision la entrega puntual de los ingre
sos fiscales y las cuentas de producci6n. 

Guy Lemeunier53 , realiza un esplendido estudio de las principales salinas del SE y 

52 KLIN, J.: La Mesta, Madrid, 1979, p. 292. 
53 GUY LEMEUNIER: «La sal, el fisco y la vida cotidiana en el reino de Murcia a fines de! siglo XVI», Areas, J, 

Murcia, 1981, 19-37. 
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recoge las existentes en Hellin. Las estadisticas proporcionadas por este investigador son 
muy interesantes y las reproducimos: 

PRODUCCION EN FANEGAS DE LAS SALINAS DE HELLIN (;,MADAX?) 

Aiio 1568-69: ........ 1.284 
» 1569-70: . . . . . . . . 810 
» 1570-71: . . . . . . . . 311 
» 1571-72: .. .. .. . . 750 
» 1572-73: . . . . . . . . 977 
» 1573-74: . . . . . . . . 693 

Estas salinas de Hellin, segful los datos de Lemeunier, eran de las que menos produ
cian en el reino de Murcia. Las mas rentables eran las de Alcaraz (Pinilla) y Villena. El 
autor refiere que en el siglo XVI la producci6n y explotaci6n de las salinas del interior es
taban mucho mas desarrolladas que las del litoral. 

Delos datos deducimos que nunca se alcanz6, con el decreto del monopolio de Feli
pe II y su administraci6n, la producci6n obtenida por la iniciativa privada de los antiguos 
salineros y arrendatarios. El descenso es bien significativo a partir del tercer afio, aunque 
puede deberse a un verano excesivamente hfunedo. Pero sospechamos que las salinas de 
Madax perdieron rentabilidad por mala explotaci6n, inexperiencia o conflictos judiciales 
surgidos a partir del monopolio real. 

Y esa sospecha la fundamentamos en el siguiente dato: las salinas de Madax no se 
citan ya en las Relaciones Topograficas de Felipe II que en Hellin fueron redactadas en el 
afio 1576. Es decir, que efectivamente, como sefiala Lemeunier, desaparecieron en el afio 
1574, bien por la competencia de Villena, Jumilla, Caravaca, Calasparra, Moratalla, 
Bienservida, Villapalacios, Socovos,. .. etc. (si citadas en cambio en las R.T.) u otras mas 
poderosas54 , bien por una deficiente explotaci6n. 

El silencio de las R. T. es bien significativo en consecuencia y nos indica la destruc
ci6n de una parte de la riqueza de la ciudad de Hellin a fines del XVI. 

Segful Lemeunier55 lleg6 a haber trabajando en las salinas de Hellin un receptor, el 
cual cobraba 12.000 maravedis, un maestro (1.700 m.), un medidor (l.224 m.) y un ayu
dante (1.020 m.). Escaso personal que coincide con el detectado en pleno siglo XX y que 
revela una actividad media-baja. Sus salarios eran los mas bajos tambien del conjunto de 
las Salinas del Sureste. Producci6n de sal, importancia de las salinas y salarios de sus obre
ros, iban en paralelo en Madax (Hellin)56• El territorio de Cancarix y sus parajes debian 
ser sumamente pobres a fines del XVI y durante el XVII. Las propias Relaciones Topo
graficas indican que buena parte de los terrenos de Hellin estaban «desaprovechados» y 
que en los rios Mundo y Segura no habia sistemas de regadio y «que las huertas de la dicha 

s. GUY LEMEUNIER, Ver nota anterior, p. 28. 
55 GUY LEMEUNIER, Idem. p. 26. 
58 Es interesante consultar, VELASCO HERNANDEZ, F. Comercio y actividad portuaria en Cartagena (1570-

1620), Murcia, 1989, donde se describe el comercio regional y los movimientos de la sal. 
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villa de Hellin tiene son a la redonda de ella», es decir, en su perimetro inmediato, sin 
colonizar tierras alejadas57• 

4.2.4. LAS SALINAS DE MADAX EN EL SIGLO XVI/I. 
EL RESURGIMIENTO DE UNA EXPLOTACION MODESTA 

Tras un largo silencio durante el siglo XVII, en el cual las salinas de Madax debie
ron permanecer abandonadas y ruinosas, las fuentes documentales recuperan el eco de su 
producci6n. Y lo que es mas importante usan ya el nombre concreto de Madax, no el de 
Hellin. Se advierte por los comentarios de los autores que citan las salinas, que la produc
ci6n se ha racionalizado y que ha aumentado su importancia local. No en vano estamos en 
la etapa de los Borbones y en la explotaci6n intensa y calculada de los recursos del pais y 
de la colonizaci6n de los territorios mas atrasados. Pensamos igualmente que la instala
ci6n de los sistemas de regadio del rio Mundo se tuvo que producir a fines del XVIII, 
construyendo numerosas acequias, presas, acueductos, norias, canales, pozos, ... 

La primera cita detallada nos la proporciona Nipho en 177058 quien dice lo 
siguiente: 

«En el sitio de Madax, a distancia de dos leguas y media de la poblaci6n, hai 
algunas aguas no descubiertas, y sin uso, de las que se hace sal, cuyo sitio se 
zela y custodia por los guardas que de cuenta de la real Hacienda hai en el 
real salero de la villa de Jumilla, inmediato a este sitio, para evitar extrac
ciones». 

Del texto podemos deducir que hay cierta organizaci6n en la explotaci6n y que el 
Estado vela por la extracci6n de la sal. Dependia seguramente de la ciudad de Jumilla yes
te dato hay que valorarlo en futuras investigaciones pues desconocemos con exactitud si el 
paraje de Madax pudo pertenecer altemativamente, segiln las circunstancias, a Jumilla o a 
Hellin; o ser explotado por naturales de las distintas poblaciones colindantes. 

La siguiente cita procede de Espinalt59 quien declara por las mismas fechas, proba
blemente inspirandose en la referenda anterior, que se recogen abundantes sales en Hellin. 
Algo similar dira Jordan y Frago60 en 1779. 

Tomas L6pez61 , en 1786-88, volvera a citar con mas detalle las «salinas de agua en 

57 Nosotros hemos usado la reproducci6n de CEBRIAN ABELLAN, A. y CANO VALERO, J.: Relaciones To

pogrlificas de lospueblos de/ reino de Murcia, Murcia, 1992, pp. 149-162 para Hellin y 291-299 para Tobarra. 

Guy Lemeunier esta actualmente estudiando el tema de !as huertas de interior de la provincia de Albacete y de la 
region de Murcia. 

58 NIPHO, F. M.: Relaci6n de/ Corregimiento de Hellfn en el reino de Murcia, Madrid, 1770, p. 298. Reproduci
do por RODRIGUEZ DE LA TORRE, F.: Albacete en textos geogrlijicos anteriores a la creaci6n de la provin
cia, Albacete, 1985, pp. 87-104. 

59 ESPINALT, B.: At/ante espaiiol, Madrid, 1778. Recogido por RODRIGUEZ DE LA TORRE, Op. Cit. 
p. 121. 

60 JORDAN Y FRAGO, J.: Geograj10 Moderna, Madrid, 1779, recogido por RODRIGUEZ DE LA TORRE, 
Op. Cit. p. 128. 

81 RODRIGUEZ DE LA TORRE, F. y CANO VALERO, J.: Relaciones geogrlifico-hist6ricas de Albacete 
(1786-1789) de Tomas L6pez, Albacete, 1987, pp. 313-317. 
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el heredamiento de Madax» y las equipara en importancia alas de azufre. Esto nos desve
la que las salinas han debido de atravesar una decada de cuidados y de prosperidad y que 
la sal extraida de alli es rentable y utilizada con frecuencia, acaso para la alimentaci6n hu
mana o para la fabricaci6n de la p6lvora de los ejercitos borb6nicos. 

4.2.5. LAS SALINAS EN EL SIGLO XIX. UN NUEVO SILENCIO 

El siglo XIX, acaso por las destrucciones causadas por las guerras napole6nicas y la 
desorganizaci6n posterior de la administraci6n y de la economia, asi como por las guerras 
civiles entre isabelinos y carlistas, pudo provocar de nuevo el cierre temporal de las salinas 
de Madax en Hellin. Otra raz6n pudo estribar en la desaparici6n de las incursiones coste
ras de la pirateria berberisca y turca, tan frecuentes durante los siglos XVI y XVII. Esa 
nueva circunstancia produciria el abandono de las ancestrales salinas del interior del conti
nente y la recuperaci6n y explotaci6n de las costeras en el Mediterraneo. 

Es muy significativo que Miftano62 , una fuente de especial confianza y seriedad, 
guarde silencio hacia 1826-29 y nada diga de una extracci6n de sal en la comarca. Yes sig
nificativo tambien que si dedique especial atenci6n a las minas de azufre en la confluencia 
del Mundo con el Segura, «las mas abundantes quiza de Europa». Hay, en consecuencia, 
un desplazamiento hacia las minas de azufre del interes minero. 

Del rnismo modo, otro especialista riguroso y de preciosas informaciones, Madoz63 , 

tampoco cita a las salinas de Madax a mediados del XIX, pese a que describe con sumo 
detalle la explotaci6n, extracci6n y laboreo del azufre local64 • Y si menciona las de Jumi
lla, Molina, Moratalla o Calasparra, por ejemplo. Pero en las de Jumilla nose mencionan 
alas de Madax, por lo cual hay que descartar, en principio, una explotaci6n murciana en 
territorio manchego. Para la ciudad de Jurnilla, Madoz se limita ha decir que hay «3 esta
blecirnientos para la elaboraci6n de la sal, que es muy pura y estremadamente blanca, ... » 
(Diccionario ... Voz: Jumil/a, Vol. IX-). 

Incluso un autor local que, en teoria, debia conocer a la perfecci6n la comarca y to
dos sus parajes, Mateo-Guerrero65 tampoco dice absolutamente nada de las salinas de 
Madax a fines del XIX, en el afto 1883. Roa y Erostarbe66 en 1891, tampoco; ni otros 

12 MINANO Y BEDOYA, S.: Diccionario geogrefico-estadfstico de Espaflay Portugal, Madrid, 1826. Recogido 
por RODRIGUEZ DE LA TORRE, Op. at. pp. 264 ss. 

13 MADOZ, P.: Diccionario geograjico-estadfstico-hist6rico de Espana y sus posesiones de Ultramar, Madrid, 
1845-50. Voces Hellin y Tobarra. 

94 Una primera y esplendida cita de! azufre de Hellin se encuentra en DE BOTELLA Y DE HORNOS, Federico: 
Descripci6n geol6gico-minera de /as provincias de Murcia y Albacete, Madrid, 1868. En concreto !as paginas 41 
ss. En la actualidad el investigador Antonio Selva Iniesta esta realizando un trabajo sobre !as mencionadas mi
nas de azufre. 

91 MATEO-OUERRERO, R.: Proyecto de ordenanzas y de campo y huerta de/ termino municipal de la villa de 
Hellfn Y una resefla hist6rica de dicha villa, Hellin, 1883. 

•• ROA Y EROSTARBE, J.: Cr6nica de la provincia de Albacete, Albacete, 1891. 
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muchos anteriores o posteriores, como Blanc e illa67 o Amador de los Rios68• Se habia 
perdido hasta la memoria de dichas salinas. Ni un solo recuerdo aflora en estas obras enci
clopedicas cuando las minas de azufre de Las Minas, en la confluencia de los rios Mundo 
y Segura, se encuentran en pleno florecimiento. 

De todos modos, el argumento del silencio noes siempre util ya que, por ejemplo, 
en el Diccionario Geografico de Espana (1959) nose dice nada de dichas salinas de Madax 
y era precisamente uno de los momentos de maxima explotaci6n, tal y como nos relataron 
los testigos entrevistados en la prospecci6n etnografica realizada en 1994 en la aldea de 
Cancarix. 

En consecuencia, en el siglo XIX las salinas de Madax estan de nuevo arruinadas y 
abandonadas por razones que hemos sugerido antes pero que se pueden ampliar: quiebra 
econ6mica, competencia con salinas costeras u otras del interior, falta de recursos y de tec
nicos, ... etc. Es asunto a profundizar. 

4.2.6. LA POSIBLE EXPLICACION DE UNA BATALLA 

Rodriguez Valcarcel fue un oficial isabelino que pereci6, abandonado por sus tro
pas, en una escaramuza contra el jefe guerrillero carlista apodado el Peliciego69• El lugar 
del combate fue precisamente Madax, paraje desolado y aislado cuyo interes estrategico 
s6lo cabe explicarlo por el control de las salinas y de su materia prima. La refriega ocurri6 
en la primavera de 1840, en la fase final de la I Guerra Carlista. 

4.2. 7. LAS SALINAS DE MADAX EN EL SIGLO XX 

La tradici6n oral es fundamentalmente para poder atestiguar datos y hechos en el 
siglo XX. En algiln momento indeterminado de comienzos de esta centuria, las salinas 
abandonadas atraen de nuevo la atenci6n y son puestas otra vez en explotaci6n por los na
turales de Hellin. 

No es pues raro que su existencia y funcionarniento hayan pasado desapercibidas 

67 BLANCH E ILLA, N.: Cr6nica de la provincia de Albacete, Madrid, 1866. 
68 AMADOR DE LOS RIOS, R.: Espaila. Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia. Torno de Murcia y 

Albacete, Barcelona, 1889. 
69 PRECIADO, T.: «Notas para la biografia de D. Rafael Rodriguez Valcarcel, heroe de la guerra carlista», Re

vista Macanaz, 2, Hellin, 1952, 59-63. Consultar igualmente los precisos detalles recogidos por GUERRA 
MARTINEZ, A. M.: Guerra e indefensi6n. Realidad y utopia en la Antigua Provincia de La Mancha Alta du
rante la primera guerra civil espailola (1833-1839). Murcia, 1991. En !as p{!ginas 37 y 38 se cita una muy modes
ta incursi6n carlista procedente de Jumilla, fechada e1 3 de Julio, que se present6 en e1 caserio de Madax y que 
fue expulsada por la milicia de Hellin. iFueron dos expediciones diferentes y separadas por unos meses? Es po
sible, si bien no hay que desestimar la posibilidad de que la recogida por GUERRA MARTINEZ fuera trans
formada en una leyenda posteriormente. 
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para la historiografia reciente70 ya que, ademas de encontrarse su emplazamiento en un 
desierto poblacional y en un camino terciario, no habia referencias escritas de ellas duran
te todo el XIX. Esta plenamente justificada su ignorancia y s6lo la casualidad la ha resca
tado del olvido71 • 

Queda ahora la paciente labor de rastrear los archivos, las cuentas de los libros de la 
industria (si aful se conservan), las estadisticas de producci6n y precios, las rutas de ventas, 
la competencia con las salinas pr6xirnas, ... etc. Cedemos gustosamente esa labor a investi
gadores mas capacitados que asuman esta tarea 72

• 

5. CRONOWGiA APROXIMADA DE LAS SALINAS DE MADAX 

Con ciertas reservas, pese a haber consultado el mayor nfunero de fuentes posibles y 
silenciando por 16gica prudencia toda posible explotaci6n romana o arabe por ausencia de 
documentos que lo afirmen, presentamos la siguiente linea cronol6gica en la que se apre
cian los altibajos en la explotaci6n salinera de Hellin: 

s. xv- 1500 1550 1600 1650 
•••••••••.•••. X •• i .. i .. i .. i .. X .• i .. i .. i .. i .. X •• i .. i .. i .. i · .X 
************************************------------------------

1700 1750 1800 1850 
.. i .. i .. i .. i .. X •. i .. i .. i .. i .. X •. i .. i .. i .. i .. X .. i.· i .. i.· i · .X 
-----------------------------****************-------***-----

1900 1950 2000 
.. i .. i .. i .. i .. X .. i .. i .. i .. i .. X •. i .. i ·.i .. i .. X 
-------------*********************-----------

**** 

periodo de abandono ode languidez de las salinas. 

periodo de funcionamiento de las salinas segun las 
fuentes consultadas (escritas y orales) . 

10 MORENO GARCiA, A.: Gente de Heflin, Albacete, 1982. El autor si cita en carnbio el lugar de Madax como 
el sitio donde muri6 el militar isabelino, Rafael Rodriguez Valcarcel, en una escararnuza contra un guerrillero 
carlista (p. 87). Del mismo autor, Hellin: cr6nica en imtigenes, Albacete, 1989, donde hay un interesante capitu· 
lo de oficios antiguos en fotos sugerentes y entrailables. Del mismo, Misceltinea hellinense, Albacete, 1993. 
Tarnpoco en la farnosa revista de Macanaz de Hellin, en la cual hay un articulo que hace referencia a Madax, 
sobre el militar isabelino, se indica nada de !as salinas de! paraje. Yen esa epoca funcionaban seg(in la tradici6n 
oral. 

71 El «hallazgo» fue realizado por nuestro hermano Fernando Jordan quien como bi6logo en su busqueda de 
plantas, observ6 !as antiguas y llarnativas construcciones aisladas en aquel recoveco de! paraje. 

72 Adem8s de la bibliografra, ya citada, correspondiente a Murcia, en Alicante tarnbien han aparecido interesantes 
titulos en los Ultimos afios. Por ejemplo y sin animo de ser exhaustivos: COSTA MAS, J.: El mayorcomplejo 
salinero de Europa: Torrevieja-El Pin6s. Dep. de Estudios Geograficos (1981); CAL VO, J. F.: Estudio eco/6gi· 
co de la laguna de La Mata. I. E. Juan Gil-Albert, 1986. BOIX AMOROS, M.: Humedales y areas lacustres de 
la provincia de Alicante. I.E. Juan Gil-Albert, 1986. 
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6. COMENTARIO Y SUGERENCIA FINAL 

Hemos pretendido en el presente trabajo aunar los plantearnientos y las aportacio
nes tanto de la arqueologia como de la etnografia, tendencia que en las universidades de 
EE. UU. es bien habitual y que en nuestro pais comienza a desarrollarse 73, si bi en ya existia 
de antiguo. 

Como indicabamos, una vez denunciada la presencia de estas salinas, queda por 
realizar una parte mas historiografica, en busca de textos escritos y referencias mas am
plias a ellas, asi como de estadisticas de producci6n y establecimientos de las areas a las 
que se les suministraba el producto. 

Pensamos que estas salinas han de ser protegidas y preservadas de la ruina total por 
la Administraci6n. Su estado de conservaci6n es aceptable y sobre el terreno es aful posible 
leer en sus restos materiales, en la distribuci6n de sus elementos y en la organizaci6n fJSica 
del paraje que ocupan. 

73 GONZALEZ ECHEGARAY, J. <<Arqueologia y Etnografia». Arqueologfa hoy, Cuademos de la UNED. 
(Madrid, 1992), 133-141. 
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Foto 1: Vista general de! salero viejo. 

Foto 2: Vista general de! salero nuevo, con sus grandes eras. 
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Foto 3: Vista parcial de !as albercas o balsas de almacenamiento en el salero nuevo. 

Foto 4: Detalle de !as canalizaciones de !as eras en el salero nuevo. 

J. F. J.M. 
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LAS PINTURAS RUPESTRES DEL ABRIGO DEL BARRANCO 
BONITO (NERPIO, ALBACETE) 

Por Miguel Angel MA TEO SA URA 
y Antonio CARRENO CUEVAS 

En el verano de 1992, Alonso Martinez Torres, vecino de La Dehesa, comenta a 
Antonio Carreno Cuevas la existencia de unas «manchas rojas» en uno de los numerosos 
abrigos que hay en la zona de Canalejas, que bien podrian ser pinturas rupestres. Com
probada la identidad prehist6rica de las mismas, estas permanecen desde entonces en el 
anonimato, hasta que informada la Direcci6n General de Cultura de la Junta de Comuni
dades de Castilla-La Mancha, desde la misma se nos solicita la elaboraci6n de un informe 
de documentaci6n y estudio. 

SITUACION Y CONTEXTO GEOGRAFICO 

Situada en el paraje del Barranco de Canalejas, en la Dehesa, el area se inscribe en el 
dominio tectosedimentario del Prebetico, en contacto con una Unidad Intermedia (Com
plejo Trias-Unidad Intermedia). Entre los materiales se advierte un predominio de compo
nentes terciarios, de calizas bioclasticas y areniscas del Ne6geno, con formaciones de mar
gas del Pale6geno y arcillas, margas abigarradas, areniscas y yesos en los sectores de me
nor altitud, en un area ya Subbetica 1 • 

La vegetaci6n espontanea se ha visto muy alterada por las labores agricolas desarro
lladas en el espacio pr6ximo al cantil rocoso. La abundancia de agua, tanto de un arroyo 
que discurre al pie del cantil rocoso como de varias fuentes pr6ximas, la de Elvira y de Las 
Zorras, ha permitido el cultivo de arboles frutales, tales como nogales y cerezos, en perjui
cio de la vegetaci6n aut6ctona, de la que tan s6lo quedan en las laderas de los cerros algu
nos herbazales y matorrales. 

Es de destacar el hecho de que el mencionado arroyo ha constituido hasta epoca 
muy reciente una ruta de paso de primer orden entre La Dehesa y la zona de Jutia y Yetas, 
al Norte. 

DESCRIPCION DE LAS PINTURAS 

El abrigo, sobreelevado en el farall6n rocoso unos 5-6 m respecto del suelo, muestra 
una altitud de 1230 m.s.n.m. y una orientaci6n Oeste. Sus dimensiones maximas son de 
6, 75 m de abertura de boca, 1, 70 m de profundidad y 2, 70 m de altura. 

1 Datos tomados de! Mapa Geol6gico de Espafia, escala 1:50.000, editado por el Instituto Geol6gico y Minero de 
Espa.fta. Hoja de Nerpio, 909. 1. • edici6n, 1979. 
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Las pinturas se distribuyen por toda la pared del fondo del abrigo, formando un fri
so de 3,60 m de longitud y a una altura media respecto al suelo de 0,50 m. De derecha a iz
quierda los motivos que documentamos son: 

Figura I: Posible figura humana femenina. Conserva la cabeza, de forma triangu
lar, el arranque del cuerpo y en la parte inferior lo que seria la falda, de tipo globular. Mi
de 20,3 cm. Color rojo, Pantone 201 U2 • 

Figura 2: Restos de pigmento. 
Figura 3: Restos de pigmento. Muy pr6ximos a la figura de mujer (fig. 1), pudieron 

estar relacionados con ella. 
Figura 4: Restos de la figura de un cuadrupedo. Tan s6lo conserva los cuartos trase-

ros. Mide 3,5 cm. Color rojo, Pantone 180 U. 
Figura 5: Restos de pigmento. 
Figura 6: Restos de pigmento. 
Figura 7: Restos de pigmento. Los trazos conservados podrian pertenecer a la figura 

de un cervido, y formarian parte de la cornamenta y del cuerpo del animal. Mide 8 cm de 
ancho y 5,5 cm de alto. Color rojo, Pantone 188 U. 

Figura 8: Restos de la figura de un cuadrllpedo. S6lo conserva parte del cuerpo. Mi
de 4,9 cm de ancho y 1,9 cm de alto. Color rojo, Pantone 180 U. 

Figura 9: Restos de la figura de un cuadrllpedo. Mide 5,8 cm de ancho y 3,3 cm de 
alto. Color rojo, Pantone 209 U. 

Figura JO: Cuadrupedo. Conserva los cuartos traseros y la mayor parte del cuerpo. 
Mide 4,2 cm de ancho y 2,1 cm de alto. Color rojo, Pantone 209 U. 

Figura 11: Restos de pigmento. Se aprecian numerosos puntos aislados de col or que 
pudieran pertenecer a una rnisma representaci6n, de tipologia indeterminable. Color rojo, 
Pantone 188 U. 

Figura 12: Trazo oblicuo y rectilineo, bifurcado en su tercio inferior y superpuesto a 
la figura nUm. 13. Mide 9 cm de longitud, mostrando un grosor medio de 1 mm. Color 
rojo, Pantone 188 U. 

Figura 13: Cuadrllpedo esquematico. Muy tosco en sus formas, conserva un cuerpo 
alargado con una cabeza grande de la que parten dos trazos largos que se podrian inter
pretar como orejas masque como cornamenta. Mide 20,4 cm de ancho y 18,8 cm de alto. 
Color rojo, Pantone 180 U. 

Figura 14: Superpuesto a la figura n(lm. 13, se trata de restos de pigmento que, con 
muchas reservas, pudieramos considerar pertenecientes a la figura de un cuadrupedo, so
bre todo si aceptamos como cornamenta los dos trazos alargados de desarrollo vertical 
que vemos en la parte superior de la figura, exenta de la nUm. 13 a la que ya no se sobre
pone. Color rojo, Pantone 188 U. 

Figura 15: Restos de pigmento. 
Figura 16: Grupo de tres figuras humanas masculinas. Su tamafio varia entre los 2,5 

cm y 3,5 cm. Color rojo, Pantone 188 U. 

2 Para la descripci6n de! color hernos utiliz.ado comparativarnente !as Tablas de Color Pantone Co/or Formula 
Guide, 18 th, New Jersey, 1986/87. 
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Figura 17: Motivo esquematico en forma de trazo horizontal ligeramente curvado. 
Mide 9,6 cm. Colar rojo, Pantone 180 U. 

Figura 18: Restos de pigmento que, en una tonalidad roja oscura (Pantone 188 U), 
se superponen parcialmente a la figura nfun. 17. 

Figura 19: Figura hurnana. Muestra un cuerpo de aspecto filiforme y cabeza redon
deada. Sostiene en las manos un objeto alargado, que pudiera ser un area. Mide 5,4 cm. 
Colar rojo, Pantone 188 U. 

Figura 20: Restos de pigmento. La forma de los trazos conservados podrian inter
pretarse coma los restos de una representaci6n humana, de un posible arquero. Colar ro
jo, Pantone 188 U. 

Figura 21: Grupo de tres figuras humanas de aspecto filiforme y cabeza redondea
da. Miden 4,4 cm. Colar negro, Pantone 402 U. 

Figura 22: Restos de tres trazos que podrian pertenecer a figuras humanas, de tipo
logia semejante alas anteriores. Miden 1,5 cm, 2,8 cm y 1,4 cm. Colar negro, Pantone 

405 u. 
Figura 23: Restos de varios trazos verticales, de pequefio grosor (1-1,5 mm). Miden 

entre 2 cm y 3,7 cm. Colar negro, Pantone 405 U. 

Figura 24: Restos de pigmento que pertenecen a una representaci6n esquematica de 
cuadnlpedo. Provisto de unas largas orejas o, en su caso cornamenta, no podemos preci
sar su especie. Mide 11 cm de ancho y 12,3 cm de alto. Colar rojo, Pantone 180 U. 

Figura 25: Situada por debajo de la anterior, son varios los restos de pigmento con
servados que pudieran pertenecer, con reservas, a otra representaci6n esquematica de cua
drupedo. Mide 11,3 cm de ancho. Colar rojo, Pantone 180 U. 

Figura 26: Representaci6n hurnana masculina. De cuerpo filiforme, presenta los 
brazos levantados sujetando en uno de ellos lo que parece ser un area. Mide 7,7 cm. Colar 
rojo, Pantone 188 U. 

Figura 27: Restos de dos trazos que pudieran ser las piernas de una representaci6n 
humana. Mide 1,3 cm. Colar rojo, Pantone 188 U. 

Figura 28: Trazo vertical de estilo esquematico. Tiene un grosor media de 1 cm y 
una longitud de 19,2 cm. Colar rojo, Pantone 180 U. 

Figura 29: Figura hurnana, de aspecto filiforme, que aparece inclinada hacia ade
lante. Mide 2,4 cm. Colar rojo, Pantone 188 U. 

Figura 30: Trazo vertical de estilo esquematico. Tiene un grosor media de 1 cm y 
una longitud de 22,7 cm. Colar rojo, Pantone 180 U. 

Figura 31: Restos de trazos levantinos entre los que podria haber alguna representa
ci6n humana de tipologia similar alas de las figuras nfuns. 26, 27 y 29. Colar rojo, Panto
ne 188 U. 

Figura 32: Restos de pigmento. Colar rojo, Pantone 180 U. 
Figura 33: Grupo de varios trazos levantinos que sin llegar a poder definir de mane

ra diafana, si podriamos considerar su identidad coma motivos humanos de aspecto fili
forme, semejantes en su tipologia a los nfuns. 16, 19, 21, 26, 27, 29 o 31, que son los fre
cuentes en todo el panel pintado. Colar rojo, Pantone 180 U. 
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Figura 34: Figura esquematica del tipo denominado «pectiniforme», formada por 
un trazo horizontal del que parten 5 trazos verticales. Mide 12 cm de ancho y 7 ,4 cm de al
to. Color negro, Pantone 405 U. 

Figura 35: Restos de pigmento. Color rojo, Pantone 181 U. 
Figura 36: Cuadrupedo esquematico. Desconchados en el soporte han afectado a la 

cabeza y a los cuartos delanteros. Mide 12,3 cm de ancho y 11,9 cm de alto. Color rojo, 
Pantone 181 U. 

Figura 37: Restos de pigmento. Posibles cuartos traseros de un cuadrupedo esque-
matico. Color rojo, Pantone 181 U. 

Figura 38: Restos de pigmento. Color rojo, Pantone 188 U. 
Figura 39: Restos de pigmento. Color rojo, Pantone 188 U. 
Figura 40: Restos de pigmento. Color rojo, Pantone 180 U. 
Figura 41: Restos de pigmento. Color rojo, Pantone 180 U. 
Figura 42: Restos de pigmento. Color rojo, Pantone 180 U. 
Figura 43: Restos de pigmento. Color rojo, Pantone 188 U. 
Figura 44: Restos de pigmento. Pudiera tratarse de un motivo esquematico circuli-

forme. Mide 5,4 cm de ancho y 6,2 cm de alto. Color rojo, Pantone 188 U. 
Figura 45: Restos de pigmento. Color rojo, Pantone 180 U. 
Figura 46: Restos de pigmento. Color rojo, Pantone 180 U. 
Figura 47: Restos de pigmento. Color rojo, Pantone 180 U. 
Figura 48: Restos de pigmento. Color rojo, Pantone 180 U. 
Figura 49: Restos de pigmento. Color rojo, Pantone 180 U. 
Figura 50: Cuadrupedo esquematico. Afectado por descamaciones, muestra una ti

pologia similar alas figuras nu.ms. 24 y 25. Mide 13,2 cm de ancho y 10,8 cm de alto. Co
lor rojo, Pantone 180 U. 

Figura 51: Restos de pigmento. Color rojo, Pantone 180 U. 
Figura 52: Trazo horizontal ligeramente curvado. Mide 15,7 cm. Color rojo, Panto-

ne 180 U. 
Figura 53: Restos de pigmento. Color rojo, Pantone 180 U. 
Figura 54: Restos de pigmento. Color rojo, Pantone 180 U. 
Figura 55: Motivo circuliforme. Mide 9, 7 cm de ancho y 10 cm de alto. Color rojo, 

Pantone 180 U. 
Figura 56: Representaci6n esquematica de cuadrupedo. Mide 18 cm de ancho y 9,5 

de alto. Color rojo, Pantone 180 U. 

COMENTARIO 

Atendiendo a las representaciones de estilo levantino, en ellas constatamos un dife
rente tratamiento estetico segiln se trate de figuraciones humanas o animalisticas, siendo 
este un hecho bastante generalizado en toda la comarca de Nerpio-Moratalla. Mientras la 
figura animal muestra un notable gusto por el naturalismo, con un cuidado desarrollo de 
las formas y las proporciones, en las representaciones humanas se aprecia un menor 
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interes por respetar esas proporciones, tendiendo a una acusada estilizaci6n que se traduce 
en un alargarniento de los cuerpos y una reducci6n de los volfunenes, con poco detalle, 
bien de rasgos anat6rnicos o tarnbien de otros de caracter etnografico. No obstante, se 
marca ademas una dualidad segful se trate de figuras masculinas o femeninas. En estas Ul
timas, aunque se mantiene ese cierto desinteres por las formas, si hay una mayor riqueza 
de detalles, sobre todo en aspectos etnograficos como son las cabelleras o el adomo. Asi
rnismo, el hecho de que se representen con faldas acarnpanadas en la mayor parte de los 
casos dota a la figura de mas volumen, ausente en las representaciones masculinas. 

En este Abrigo del Barranco Bonito podriarnos estar ante una figura femenina, el 
motivo nfun. 1, de la que tan s6lo se conserva la cabeza, el arranque del cuerpo y partes de 
una falda acarnpanada. El notable paralelismo que encontrarnos entre estos restos conser
vados y las representaciones de mujeres de conjuntos como el Barranco Segovia de Letur 
o los Abrigos de la Risca y el Abrigo del Molino, en Moratalla, nos llevan a proponerla, 
no sin cautela, como tal representaci6n femenina. 

Por su parte, un mayor proceso de estilizaci6n ha sufrido la figura masculina, al que 
se une una considerable reducci6n en el tamafio que, en muchos casos, los convierte en 
autenticas rniniaturas. Los cuerpos estan formados por un delgado trazo que se bifurca 
para deterrninar brazos y piemas, e incluso en ocasiones, el objeto que pudiera llevar cogi
do en las manos, por lo general un arco o flechas. Tan s6lo la cabeza, redondeada y, ave
ces, la insinuaci6n de rasgos anat6rnicos como son las nalgas o los pies rompen la lineali
dad que envuelve a estas figuraciones. Parece claro que al artista s6lo le interesaba plas
mas aquellos rasgos minimos que identifican a un hombre, sin reparar por ello en otros as
pectos, sin duda para el, mas superficiales. 

Se trata, ademas, de un morfotipo arnpliarnente representado por toda la comarca 
de Nerpio-Moratalla, documentandolo en conjuntos como los Abrigos de Fuensanta o la 
Fuente del Sabuco, en Moratalla, o ya en Nerpio, en los Abrigos de las Bojadillas, el Abri
go del Molino de las Fuentes o la Solana de las Covachas, entre otros. 

Un capitulo importante es el de los rasgos de tipo etnografico contenidos en las pin
turas. Tomando como referencia la clasificaci6n tipol6gica efectuada por uno de nosotros 
para el arte levantino de la provincia de Murcia (Mateo, 1993), que creemos que puede re
sultar valida por cuanto en ella se incluyen los conjuntos de Moratalla, estrecharnente rela
cionados con los de Nerpio, los detalles de caracter etnografico que podemos leer en estas 
pinturas del Barranco Bonito se refieren al vestido, los peinados o cabelleras y las 
armas/objetos. 

Sobre la vestimenta, si aceptamos como figura de mujer el motivo nfun. 1, estaria
mos ante una falda acampanada de extremos redondeados (Tipo IV, subtipo 1), en la que 
estos extremos no sobresalen del borde inferior de la rnisma. Se trata de un tipo muy gene
ralizado en los conjuntos de la zona, sin que podarnos deterrninar en la mayoria de los 
ejemplos si realmente estarnos ante una falda o, en su caso, ante una prenda talar que cu
briria desde los hombros hasta las rodillas. En las figuras masculinas, por su aspecto fili
forme y escaso detalle, no nos es posible conocer el tipo de prenda con que pudieran ir ata
viados. 
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En cuanto al peinado o cabelleras, en los hombres observamos una cabeza redon
deada (Tipo VIII), mientras que la figura de mujer presenta una cabeza de forma triangu
lar con los extremos redondeados (Tipo IV, subtipo 2), perteneciente a la variante b, ca
racterizada porque la altura del triangulo descrito es claramente inferior a la anchura de su 
base. Ambos tipos, con algunas variantes, son frecuentes en los yacimientos de la zona, 
sin que haya una adscripci6n concreta de cada tipo a figuras de un determinado sexo, sien
do tambien independientes de la actividad que desarrollen los individuos que los mues
tran. 

Por Ultimo, en el apartado de las armas/objetos interpretamos como arcos los obje
tos ligeramente curvados que portan en sus manos algunos de los personajes pintados. Se 
trataria de arcos simples convexos (Tipo I, subtipo 1) ode una sola curva. La simplifica
ci6n de formas que ha buscado el artista al representar estas figuras humanas ha llevado a 
que nose marquen detalles como la propia cuerda del arco o las escotaduras para la inser
ci6n de la misma. 

Sohre la escenografia es poco lo que podemos decir por cuanto los individuos repre
sentados, aunque aparecen en pequefios grupos por lo general de 3-4 miembros, no evi
dencian el desarrollo de una actividad definida. Si bien portan en sus manos unos objetos 
alargados que hemos interpretado como arcos, no podemos hablar de caz.a, ya que no hay 
relaci6n clara con algful animal, ni de guerra puesto que tampoco muestran unas actitudes 
en este sentido ni las caracteristicas propias de este tipo de composiciones (Mateo, 1997). 
Ello nos lleva a incluir estas asociaciones de personajes en el grupo de las colectividades de 
figuras humanas, frecuentes en el nucleo de Nerpio-Moratalla, las cuales Hegan a alcanzar 
varias decenas de miembros en alguno de los conjuntos, como sucede en Las Bojadillas, 
pero para las que no es facil determinar una actividad o funci6n concreta. 

Un mundo iconografico y conceptual muy distinto es el formado por las figuracio
nes de estilo esquematico, que comparten con las levantinas el espacio de representaci6n 
que constituye el abrigo rocoso. 

Entre ellas, como ha quedado de manifiesto en la descripci6n de motivos, hay figu
ras dotadas de una acusada abstracci6n que las convierte en signos y esquemas ininteligi
bles, que analizamos a partir de las clasificaciones establecidas hace ya bastantes afios 
(Acosta, 1968; 1983) bajo conceptos puramente formales, pero queen realidad poco clari
fican su significado. Incluso es muy probable que el otorgado a alguno de los esquemas 
tenga muy poco que ver con el significado real que tenia para su autor. 

Tan s6lo los cuadrllpedos se presentan como las figuras mas facilmente interpreta
bles, ya sean aquellas reducidas a un simple esquema formado por un trazo horizontal del 
que parten otros varios verticales, como pueda ser el caso, por ejemplo, de las figuras 
nilms. 34 o 56, o aquellos otros dotados de mayor voluminosidad, como son los nilms. 24, 
25, 36 o 50. En cualquier caso, en casi todos ellos es imposible determinar la especie. En 
este sentido, en este Abrigo del Barranco Bonito Unicamente podriamos considerar la 
identidad de un cervido en la figura nilm. 36 si aceptamos como comamenta los tres apen
dices que parece tener en la cabeza. 

Por su parte, mayor inseguridad tenemos cuando nos referimos a otros motivos co
mo los circuliformes (nilm. 55) que, considerando las interpretaciones que de ellos se han 
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hecho, deberiamos reconocer como reflejo de construcciones o cabafias, de ruedas o escu
dos o, tambien, como elementos astron6micos, entre otras acepciones. Sin que ninguna de 
ellas sea del todo clarificadora, la mayor dificultad estriba, sin duda, en que se trata de un 
motivo que con una misma forma simple puede contener mllltiples significados bajo con
textos sociales, culturales y/o religiosos muy distintos. 

Todo ello no hace sino hablarnos de la notable dificultad que existe cuando nos mo
vemos en el campo de la interpretaci6n del arte esquematico en general y de la pintura es
quematica en particular, de la que todo cuanto digamos no dejara de ser sino una mera hi
p6tesis de trabajo. En cualquier caso, el arte esquematico presente en el Barranco Bonito 
encuentra numerosos paralelos tipol6gicos en toda la comarca de Nerpio-Moratalla. Asi, 
para los motivos de cuadrupedos mas esquematizados podriamos citar los existentes en el 
Abrigo del Arroyo de la Fuente de las Zorras o del Castillo de Taibona en Nerpio, o los de 
Cafiaica del Calar en Moratalla. Para los motivos circuliformes podemos resefiar la proxi
midad formal que muestran con los del Arroyo de la Fuente de las Zorras, los de la Tena
da de Cueva Moreno, en Letur, o el de los Abrigos de Zaen en Moratalla, si bien este Ulti
mo carece del trazo interior que lo compartimenta en dos mitades (Mateo y Bernal, 1997). 

A la importancia intrinseca de las propias pinturas del Abrigo del Barranco Bonito 
hay que unir la existencia de varias superposiciones, que vienen a aclarar un tanto la cro
nologia relativa de evoluci6n del friso pintado, en el que, por otra parte, es obvio que hay 
dos momentos distintos de desarrollo, uno levantino y otro esquematico. Las superposi
ciones documentadas son las de las figuras nilms. 12 y 14 sobre la nilm. 13, y la de la figu
ra nilm. 18 sobre la nilm. 17. En el primer caso, la figura 12, fino trazo dispuesto de for
ma oblicua, atraviesa la cabeza de un cuadrupedo esquematico (nilm. 13), mientras que la 
figura 14, mal conservada, se superpone parcialmente al cuerpo de ese mismo cuadrupedo 
esquematico, mientras que otra parte aparece exenta respecto a este. No sin reservas, pu
diera tratarse de una figuraci6n de cervido a tenor de dos largos trazos de desarrollo verti
cal que pudieramos considerar como la cornamenta. El motivo nilm. 18 lo forman varios 
restos de pigmento que no nos permiten aclarar su tipologia y que cubren de manera par
cial a un esquema en forma de trazo horizontal ligeramente c6ncavo (num. 17). 

Asimismo, en la parte central del friso encontramos varias figuras humanas de estilo 
levantino que se localizan entre varios motivos esquematicos, de trazos verticales y cua
drupedos, llegando incluso a estar en contacto entre ellos (figuras 26 y 28) pero en los que 
resulta muy arriesgado determinar si existe o no superposici6n. Mas bien parece que, sea 
cual fuere la representaci6n incluida mas tarde en el panel, bubo un respeto por lo ya exis
tente. 

Por su parte, la morfologia del trazo de los motivos nilms. 12, 14 y 18 parece identi
ficarlos con representaciones levantinas, aunque por su mal estado de conservaci6n, a ex
cepci6n del nilm. 12, no podemos determinar el tipo de figura de que se trata. De aceptar
se su caracter levantino, estariamos ante un caso Unico en el que representaciones natura
listas se superponen a motivos esquematicos, lo que, dadas las implicaciones cronol6gicas 
que conlleva, nos obligaria a reconsiderar todos nuestros planteamientos sobre la evolu
ci6n y relaciones entre ambos estilos artisticos. 
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En este sentido, recientemente se ha defendido la existencia de una primera super
posici6n de arte levantino sabre arte esquematico en el conjunto de la Solana de las Cova
chas (Alonso y Grimal, 1996), tambien en Nerpio y cercano al Barranco Bonito. No obs
tante, revisada con detenimiento la superposici6n aludida tenemos serias dudas acerca de 
que la figura de cervido-citprido levantina se haya pintado par encima de un motivo hu
mano esquematico. Mas bien pensamos que la primera figura introducida en el friso fue la 
representaci6n levantina de ciervo que luego se transform6 en caprido, muy tosco en sus 
formas, introduciendose mas tarde, 0 quizas a la vez que el caprido, los dos personajes es
quematicos. 

Asi pues, cuestionada la presencia de la superposici6n de lo levantino sabre lo es
quematico en Solana de las Covachas, y dada la poca claridad que envuelve alas existen
tes en el Barranco Bonito, por el momenta yen el estado actual de la investigaci6n preferi
mos ser muy cautos al respecto y aguardar a que futuros descubrimientos puedan precisar 
esta cuesti6n. Si estos se dieran, no cabe duda de que tendriamos que revisar todos aque
llos plantearnientos que a lo largo del tiempo hemos formulado de ambos estilos artisticos, 
vinculados a contextos sociales, religiosos y, hasta ahora, cronol6gicos muy distintos. 

Sin profundizar en la cuesti6n, en sintesis si podemos decir que el arte levantino se 
ha relacionado tradicionalmente con grupos humanos no productores, dedicados a la caza 
y la recolecci6n, que podriamos situar indistintamente y dada esa identidad econ6mica en 
el Epipaleolitico y/o en el Neolitico, en el que permanecerian coma grupos retardatarios 
de cultura, aunque tambien hay investigadores que defienden el reflejo en las pinturas de 
incipientes trabajos agropecuarios en las fases finales de vigencia de este arte, extrema que 
no compartimos (Mateo, 1992; 1996). Par contra, la pintura esquematica, considerada en 
un principio coma una aportaci6n foranea de los pueblos prospectores de metal, en estos 
ultimos afios y dada la informaci6n complementaria aportada par la cultura material, se 
propane coma un fen6meno mas aut6ctono que hunde sus raices en el Neolitico peninsu
lar (Acosta, 1982; Jorda, 1983). En cualquier caso y a diferencia de la pintura levantina, 
siempre vinculada con grupos humanos ya productores. 

Dada esa dualidad entre ambos estilos, reflejada a la vez en contenidos tan dispares, 
en la contraposici6n estilistica de lo figurativo frente a lo abstracto, a partir de la que, a su 
vez, intuimos soportes conceptuales divergentes, se hace dificil aceptar que ambos estilos 
formasen parte del ambito religioso, espiritual, o simplemente cultural, de un mismo gru
po social. 

Desde los clasicos postulados del evolucionismo cultural se ha considerado el paso 
de un modo de vida depredador a uno productor coma un gran cambio, una autentica 
«revoluci6n» en la que no cabe vuelta atras, y el arte rupestre, coma no podia ser de otro 
modo, se ha vista influido por esta concepci6n, de tal forma que el arte levantino, vincula
do a sociedades no productoras, llega un momenta en que pierde vigencia por la presi6n 
de aquellos grupos que han alcanzado el siguiente nivel cultural en el que ya se desarrollan 
las practicas agricolas y ganaderas, alas que habremos de asociar el otro gran estilo artisti
co, el esquematico. De hecho, las relativamente frecuentes superposiciones de motivos es
quematicos sabre levantinos se convertian, o bien en un argumento de esta teoria, o, en 
otros casos, en una consecuencia l6gica de la misma. 
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Sin embargo, de confirmarse la existenda de arte levantino sabre esquematico, co
ma parecen reflejar las pinturas del Barranco Bonito y que futuros descubrimientos ha-

1 bran de corroborar, se hace preciso modificar estos planteamientos y empezar a pensar en 
una convivenda mas o menos larga en el tiempo e intensa en las relaciones, entre ambos 

estilos. 
Seguimos admitiendo que cada arte esta asodado a unas formas de vida econ6mica 

muy distintas, pero quizas haya que reflexionar sabre la posibilidad de que un mismo es
pacio geografico sea el marco en el que convivan esas dos entidades econ6micas desigua
les. Las precisiones cronol6gicas que en estos Ultimos afios se han realizado en arte rupes
tre, sabre todo en lo que a los inidos del arte esquematico se refiere, con fechas neoliticas 
para algunos de los elementos iconograficos del mismo (Acosta, 1982), permite que pensar 
en una fase de convivenda del esquema con lo levantino no sea ya alga aventurado. 

Par otro lado, el registro etnografico reporta interesantes datos acerca de c6mo dos 
o mas grupos sociales con identidades econ6micas a priori incompatibles conviven en un 
mismo territorio, perfectamente integrados en Uil Sistema mas amplio, llegando incluso a 
una estrecha interdependenda econ6mica. Ello implica abandonar las viejas ideas difusio
nistas, pero sabre todo considerar que la presenda de una deterrninada forma econ6mica 
productora no requiere el exterminio de otra depredadora, sino quizas el establecimiento 
de un nuevo marco de colaborad6n (Mercader, 1990). 

Baja este prisma y, al menos, coma nueva hip6tesis de trabajo, quizas haya que 
otorgar mayor credito a la posibilidad de que exista ese periodo de convivenda al que he
mos hecho referenda. Pudiera coinddir una etapa de decadenda y abandono del estilo le
vantino con el florecimiento del esquematismo si nos atenemos al «soporte» econ6mico 
que para cada estilo proponemos, pero ello es alga que tendril que diluddar, por un lado, 
el registro arqueol6gico, pero sabre todo, la propia secuencia evolutiva de cada estilo, de
terrninada a nivel comarcal ya que cada dia parece mas claro que no valen las grandes pe
riodizadones generales en las que rara vez se contemplan los rasgos locales. 

Sabre la tecnica pict6rica empleada, en las figuras levantinas se aprecia la utilizad6n 
de un trazo Unico en las representadones humanas, marcando asi esos cuerpos carentes de 
volumen a los que hemos hecho ya referenda, formados a partir de la uni6n de varios de 
estos trazos, mientras que para los motivos zoomorfos, al igual que para la que hemos 
propuesto coma figura femenina podemos hablar del empleo de lo que comfuunente de
nominamos coma tinta plana. En las representadones de animales no constatamos, moti
vado en parte por su estado de conservad6n, el recurso de marcar el pelaje del animal por 
media de bandas paralelas interiores de color en el cuerpo, que si es relativamente frecuen
te en otros conjuntos de la zona de Nerpio-Moratalla. 

Por su parte, procedimientos sirnilares encontramos en las figuradones de estilo es
quematico. Sin embargo, en los grandes trazos verticales de la parte central del panel pin
tado (mims. 28 y 30) documentamos un perfilado previo de la figura por media de un fino 
trazo de apenas 1 mm de grosor, y un relleno posterior por media de pinceladas amplias. 

El estado de conservad6n de las pinturas del Barranco Bonito no podemos califi
carlo plenamente de bueno, habiendo inddido en su deterioro diversos factores, todos 
ellos de origen natural, ya que no parece que haya habido otros factores antr6picos. 
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De una parte, debemos resefiar la proliferaci6n de colonias de algas cianoficeas, mas acu
sada en la mitad derecha del covacho y que han afectado en gran manera a las figuras de 
esta zona, sobre todo al motivo nfun. 11. En esta area hay que unir alas formaciones or
garucas otros agentes de destrucci6n como son procesos de descamaci6n natural de la ro
ca, ocasionado por cambios en la humedad y temperatura, y la acumulaci6n de materia 
inorgaruca cubriendo alguna de las figuras. 

Por otro lado, en la mitad izquierda del friso, la mas expuesta a la acci6n de los 
agentes climaticos, hay que destacar la presencia de numerosas descamaciones en el sopor
te. Los cambios de temperatura y humedad son los causantes de una perdida de adheren
cia del pigmento a la pared, asi como de la propia descamaci6n de la roca en finas lami
nas, al margen de que este o no pintada. Asimismo, en la parte inferior del covacho desta
ca un avanzado proceso de alveolizaci6n. 
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Figura 1: Abrigo del Barranco Bonito. 

Figura 2: Vista general del entomo del Barranco Bonito. 
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Figura 3: Planta y seccion de! abrigo. 
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Figura 4: Barranco Bonito. Parle derecha de friso pintado. 
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Figura 5: Motivo niun. I. Posible figura femenina. 
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Figura 6: Superposiciones de los motivos niuns. 12 a 14. 
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Figura 8: Motivos nfuns. 16 a 19. 

Figura 9: Motivos nfuns. 26 a 30. 
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Figura 11: Motivo niun. 36. 

M.A.M.S. y A.C.C. 
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LECTURA Y ESTUDIO DE LA «LAPIDA DE LOS CONDES DE 
p.AREDES» DEL CEMENTERIO DE VILLAPALACIOS, ALBACETE 

Por Jose Angel MONTANES BERMUDEZ 

t. INTRODUCCION 

En los trabajos de apertura de una nueva fosa realizados en la decada de los sesenta, 
en el cementerio municipal de Villapalacios, Albacete, apareci6 una piedra rectangular 
que presentaba una inscripci6n en una de sus caras. La lapida, que estuvo a punto de ser 
destrozada a golpes de martillo, estaba sepultada bajo 20 o 30 centimetros de tierra, y se
g(m algunos de los que alli estaban, lo Unico que destacaba en ella era, aparte de la inscrip
ci6n, que esta estaba colocada en sentido diferente al resto de las lapidas del cementerio. 
Desde que fue encontrada, la lapida permanece en el mismo lugar y todos en Villapalacios 
la conocen como la «Lapida de los Condes de Paredes» (Fotografias n. 0 1 y 2)1 • 

Pero, a pesar de ser conocida por casi todos los vecinos de la localidad, ser un ejem
plar Uni.co dentro del cementerio, e incluso haber sido citada en varios trabajos de investi
gaci6n, (PANADERO CUARTERO y SANZ GAMO, 1979, pitg. 85 y LOSA SERRA
NO, 1988) nunca se ha realizado una lectura de la inscripci6n que permita conocer quien 
estuvo enterrado bajo la lapida, a quien estaba dedicada la inscripci6n, o en que epoca se 
realiz6. 

Este articulo pretende ser una primera lectura completa y un primer estudio de esta 
lapida de Villapalacios. Somos conscientes que puede no ser el estudio definitivo, pues, no 
hemos encontrado respuesta, tal y como nos gustaria, a todas las preguntas que nos plan
teamos tras conocer el contenido de la inscripci6n. 

2. DESCRIPCION 

La l{lpida es una gran losa de piedra caliza de forma cuadrangular, bastante regular. 
Sus dimensiones son: 167 centimetros de largo por 81 de ancho y 22,5 de grueso. Descansa 
en el suelo por una de sus·dos caras mas grandes, que queda oculta, mientras que las otras 
cinco se pueden observar con facilidad. La cara opuesta a la que descansa en el suelo pre
senta una inscripci6n en sentido vertical que cubre toda la superficie excepto el vertice in
ferior izquierdo, donde hay un escudo de 27 centimetros de alto por 19 de ancho. La ins
cripci6n de la parte inferior derecha -aproximadamente a la misma altura que el escudo, 
27 centimetros- ha desaparecido pues la piedra ha sufrido una importante acci6n de des
gaste. 

1 No hemos podido determinar la fecha exacta del hallazgo ni el momento en que se le dio la vuelta a la lapida pa
ra darle la misma orientaci6n que al resto. Es la segunda lapida, a la derecha del camino central, tras cruza.r la 
puerta de acceso al cementerio. 
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Por toda la superficie se observan orificios de un centimetro de diametro aproxima
damente que perforan la piedra -no hemos podido determinar si algunos de ellos la tras
pasan totalmente-. Estos orificios ya estaban en el momenta de realizar la inscripci6n 
pues podemos ver c6mo algunos de los signos inscritos los evitan dejando un mayor espa
cio entre ellos (en «SENORES» de la segunda linea hay una separaci6n mayor entre la Sy 
la E) o si coinciden los orificios con la linea de inscripci6n, los signos se colocan por enci
ma de la linea yen un tamafio menor (la «J » de «FAJARDO» de la novena linea es mas pe
quefia y esta colocada por encima del resto de la palabra) (Grafico n. 0 1 y Fotografia n. 0 3). 

La piedra fue extraida, con toda probabilidad, de una cantera local situada aproxi
madamente a un kil6metro del casco urbano. Hasta la decada de los afios 60 esta cantera 
fue utilizada en la elaboraci6n de Iapidas para el cementerio, taI y coma se puede compro
bar en algunas de las tumbas mas antiguas que no han sido reformadas o que permanecen 
olvidadas. A esta cantera se refieren los vecinos de Villapalacios cuando responden a la 
pregunta planteada por los enviados de Felipe II en 1578: «A los veinticuatro capitulos di
jeron que dos leguas y media de esta Villa hacia Sierra Morena se saca piedra de donde se 
hace hierro, y hay dos herrerias una legua de esta Villa, y que canteras de piedra basta hay 
mucha y cerca, y no otras canteras» ( «Relaciones Topograficas de /os Pueblos de 
Espafla», 1578. Relaci6n 279, respuesta 24)2. 

3. ESTADO DE CONSERVACION 

El estado de conservaci6n de la piedra en general es bueno, pues s6lo ha sufrido pe
quefios desperfectos en su lado derecho, con perdida de materia. En los laterales podemos 
observar todavia las muescas realizadas por los instrumentos para tallar la piedra y reali
zar la lapida. No hemos podido ver el estado de la cara que se apoya directamente en el 
suelo pues el propio peso de la misma lo impide. 

No ocurre lo mismo con la superficie de la cara principal, mas expuesta a los cam
bios de temperatura y a la acci6n del agua en sus diferentes estados que produce la disolu
ci6n, pulverizaci6n y fisuraci6n de los componentes de la piedra y el desarrollo de vida ve
getal; hongos, musgos y liquenes que alteran visual y cromaticamente la superficie y no s6-
lo impiden la lectura, sino que penetran en las microfisuras ejerciendo presiones e introdu
ciendo soluciones de gran poder corrosivo. Esta es lo que seguramente ha ocurrido en la 
parte inferior derecha de la piedra, donde se ha perdido la capa superficial y la inscripci6n 
de forma irrecuperable (Fotografias n. 0 4 y 5)3. 

2 Esta cantera estaba situada a la derecha de! camino que lleva a lo queen Villapalacios se conoce como eI «Huerto 
de! Cura» (una parcela de tierra rodeada de un muro de piedra, donde crecian arboles frutales, flores y hortaliz.as 
y cuyo aspecto y color contrastaba con eI terreno seco y fuido que le rodeaba), justo a 80 metros al pasar eI cruce 
de este camino con la antigua via de tren de la linea Albacete-Baeza. En la actualidad, la cantera es zona de culti
vo y tan s6lo se aprecia que eI terreno tiene un nivel inferior al resto como consecuencia de la extracci6n de la piedra. 

3 Conocemos la existencia de esta !Apida desde 1982. En eI verano de ese aflo se realiz6 una primera lectura de la 
misma. Esta labor, llevada a cabo con la ayuda de Petra Montano y Esther Montafies, se hizo con mucho cuida
do. Onicamente se procedi6 a humedecer la piedra con agua desionizada y a cepillar suavemente con una --+ 
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Para evitar que esto ocurra en toda la superficie, nos permitirnos recomendar que la 
lApida sea trasladada a un lugar cubierto, protegida de la acci6n de los agentes atmosferi
cos; Ios cambios de temperatura, la lluvia y la luz solar. Esta sera, a nuestro modo de ver, 
la {mica fonna de que la vegetaci6n pueda ser elirninada sin ocasionar daiio a la superficie 
(sin Iuz y sin humedad la vegetaci6n no tendra vida y se desprendera facilmente) y que se 
pueda realizar una limpieza y consolidaci6n de la piedra. 

4. TRANSCRIPCION (Grafico n. 0 4)4 

-Texto: AQUI Y AZEN SEPULTADOS 

LOS YLLUSTRES S ENORES : 

D RODRIGO MANRIQUE D LARA 

13 DLA HORDEN DE SANTIAGO I CO 

MENDAOOR D BIEDMA -- VI 

LLARUBIA (HIJO LEGITIMO D 

LOS MVI MAGNIFICOS: S. ---

MANRIQUE D LARA Y DONA 

YSA VEL FAJARDO Y CHACON 

TERCEROS CONDES DE PAREDES) 

V--- R DONA CAT ALINA -------

---- ZUNIGA PADRES DE 

--------- ------- CISCO 

MANRIQUE DE LARA TRECE D 

LA SANT A HORDEN Y COMEN 

DAOOR DE VILLAFRANCA ----

----- ----- CABA ----- DE LA 

--------- AD D EL REI 

SERVIOOR ----TORY VEEDOR 

D SULLA HACIENDA EN LA 

CIUDAD DE LOS REYES DEL 

P VG EN --

PC 

-+ esponja. En Semana Santa de 1997, quince aftos despues, al realizar algunas comprobaciones, pudimos ver 
como e1 deterioro debido a los agentes atmosfericos habia sido muy grande, y que la lectura era imposible si no 
se procedia a realizar una limpieza a fondo, con mayores medios tecrucos y en un lugar cerrado. 

4 Una limpieza rigurosa puede llevar a variar la lectura que proponemos de la Japida. En la transcripci6n hemos 
intentado respetar los espacios de !as letras y palabras del original al maximo, tambien se indican !as separaciones 
Para evitar los orificios. Los guiones indican lagunas en la lectura. El signo D representa el signo de la inscripci6n 
de una D que contiene una E, o sea DE. En el estudio posterior !as lagunas aparecen como: ( ... ) 
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-Escudo: escudo cuartelado en cruz. En el primero y cuarto dos calderas puestas 
en posici6n de palo con cabezas de sierpes (no hemos podido determinar su nfunero). En 
el segundo y tercero, componado de cuatro piezas; en el primero y cuarto un castillo, en el 
segundo y tercero un le6n rampante, al timbre: corona de conde (Grafico n. 0 2, fig. 1)5 • 

5. ESTUDIO 

Tras conocer el contenido de la inscripci6n, son varias !as preguntas que nos formu
lamos: lQuien o quienes estaban enterrados bajo la lapida? En la inscripci6n podemos 
leer en la primera linea «AQUI YAZEN SEPULTADOS», por lo tanto son varios los in
dividuos. Por suerte los nombres se leen casi totalmente: «DON RODRIGO MANRI
QUE DE LARA» y «DONA CATALINA( ... ) ZuNIGA»6 • 

Segful la misma inscripci6n Rodrigo Manrique, era «(HIJO LEGITIMO DE LOS 
MUYMAGNIFICOSS( ... )MANRIQUEDELARA YDONA YSAVELFAJARDOY 
CHACON TERCEROS CONDES DE P AREDES)»7 • De Catalina( ... ) Zuftiga no infor
ma quienes eran sus padres. 

Tambien leemos los titulos de Rodrigo Manrique: «13 DE LA HORDEN DE SAN
TIAGO I COMENDADOR DE BIEDMA ( ... ) VILLARRUBIA». De Catalina no dice 
nada. 

Por Ultimo, la inscripci6n nos dice que Catalina y Rodrigo fueron padres de un hijo 
llamado Francisco Manrique: «PADRES DE ( ... )CISCO MANRIQUE DE LARA». Es
te hijo tambien goz6 de varios titulos, tal y como podemos leer: «TRECE DE LA SAN
T A HORDEN Y COMENDADOR DE VILLAFRANCA( ... ) CAB( ... ) DE LA ( ... )AD 
DE EL REI SERVIDOR ( ... )TORY VEEDOR DE SULLA HACIENDA EN LA CIU
DAD DE LOS REYES DEL( ... )». Al final leemos algunas letras o signos pero no hemos 
podido determinar su significado: «P VG EN A( ... ) PC». 

5 Pese a tener los mismos elementos, este escudo es diferente a los dos conocidos en Villapalacios en cuanto a la 
disposici6n de los mismos. El aprobado por Real Decreto 2644/1976 de 16 de octubre, tras el estudio elaborado 
por el heraldista Emilio Serrado y de Lassalle, y que es el que utiliza el Ayuntamiento de Vtllapalacios, es un es
cudo partido: en el primero dos calderas, puestas en situaci6n de palo, con seis cabezas de sierpes, cuatro salien
tes de los extremos y dos dentro de !as calderas; en el segundo, componado de doce piezas; en la primera, tercera, 
quinta, septima, novena y undecima: un le6n rampante; en la segunda, cuarta, sexta, octava, decima y duodeci
ma: un castillo (GrAfico n. 0 2, fig. 2). El que esta situado en la fachada principal de la iglesia parroquial de San 
Sebastian de esta localidad, colocado alli tras la restauraci6n que se realiz6 en este edificio g6tico en 1977 por la 
Direcci6n General de Arquitectura, es un escudo partido: en el primero tres calderas, puestas en situaci6n de pa
lo, con seis cabezas de sierpes salientes de los extremos; en el segundo, componado de nueve piezas; la primera, 
tercera, quinta, septima y novena, castillo, la segunda y cuarta, le6n rampante a la derecha y la sexta y octava 
le6n rampante a la izquierda, junto a otros detalles accesorios (GARCiA-SAUCO BELENDEZ, 1991, pags. 281 
y 282) (Fotografra n. 0 6). 

6 No hemos podido leer la palabra que aparece entre «CAT ALINA» y «zuNIGA», pero debe de tratarse de! pri
mer apellido. 

7 Los parentesis se leen claramente, por lo que nos indican la filiaci6n de! primer individuo enterrado y no el nom
bre de dos enterrados mas. 
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Estamos pues ante una lapida que se dedic6 a dos personas que, casi con seguridad, 
fua'Oll enterradas bajo ella: Rodrigo Manrique de Lara, 13 de la Orden de Santiago, Co
meodador de Biedma ( ... ) Vtllarrubia, hijo de los III Condes de Paredes; Don Rodrigo 
Manrique y Dofia Isabel Fajardo Chac6n, y Catalina ( ... ) Zufiiga. Rodrigo y Catalina fue
ron padres de Francisco Manrique de Lara, Trece de la Orden de Santiago, Comendador 
de Villafranca, Caba( ... ) de la ( ... )ad del rey, Servidor, ( ... )tor, y Veedor de su Hacienda 
en la Ciudad de los Reyes ... 

No aparece ningi:Jn signo que nos indique en que momento fue realizada la lapida. 
Qui7A la fecha apareceria colocada en la parte inferior derecha, donde, como comentamos 
mis arriba, no se ha conservado la superficie de la piedra y tampoco la inscripci6n. No 
descartamos que los signos que aparecen en la parte inferior, «PVGENA ( ... )PC», justo 
a la derecha del escudo, formen parte de esta dataci6n, pero no hemos sido capaces de en
contrarles sentido. 

,Podemos conocer quienes fueron estos personajes, en que epoca vivieron y cuando 
marieron? Para encontrar respuesta a estas preguntas tenemos que buscar informaci6n en 
otras fuentes ajenas a la propia inscripci6n. Rodrigo Manrique, uno de los enterrados se
g(m la J.apida, fue hijo de Rodrigo Manrique e Isabel Fajardo, terceros Condes de Pare
des, por lo tanto miembro de la familia de los Manrique de Lara, una de las mas podero-

. sas y destacadas de la nobleza castellana desde la Edad Media hasta el final de la Edad 
Moderna. 

Luis Salazar y Castro, genealogista que vivi6 entre 1658 y 1734, es el autor de varias 
o~ que resultan fundamentales para conocer la vida y los hechos que protagonizaron 
los miembros de esta importante familia. La mas destacada es, sin duda, la escrita entre 
1694-1697: <<llistoria Geneal6gica de la Casa de Lara, justijicada con pruebas», obra en 
cuatro voh'.unenes donde con gran abundancia de detalles el autor relata la vida de los 
miembros de la familia Manrique de Lara, y establece la relaci6n y filiaci6n entre ellos. 
Destaca el cuarto volumen, lo que el autor llama las «pruebas»: transcripci6n de docu
mentos originates, que seguramente no habrian llegado a nosotros, y que el autor utiliza 
para probar todo lo que explica en los tres volfunenes primeros. El mismo autor escribi6 
«Los Comendadores de la Orden de Santiago»8, en dos volfunenes: Castilla y Le6n, con 
la relaci6n de todos los titulares de las encomiendas de esta Orden en el siglo XVI y XVII y 
sus datos mas importantes. Remos utilizado la edici6n realizada por la Biblioteca Nacio
nal en 1949 a partir del original que alli se conserva. Estas dos obras seran la base de nues
tro estudio, pues proporcionan la rnayoria de los datos. Tambien utilizaremos las «Actas 
de Bautismos, Defunciones y Matrimonios de la Iglesia Parroquial de San Sebastian de 
Vi/lapalacios», que forman parte de los fondos del Archivo Hist6rico Diocesano de 
Albacete9 • 

1 A partir de este momento seran citadas como <<llistoria Geneal6gica de ... » y <<Los Comendadores de ... ». 
1 Delos 29 volfunenes alli depositados pertenecientes a la iglesia de San Sebastian de Villapalacios, doce son de Ac

tas de Bautismo (1548-1801), siete de Actas de Matrimonio (1567-1924) y 10 de Actas de Defunci6n (1619-1905). 
Las fechas mas antiguas !as encontramos en e1 primer volumen de Bautismo (1548), 19 aftos despues aparece la 
primera Acta de Matrimonio (1567), y 71 afios mas tarde la primera de Defunci6n (1619). 
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Para poder conocer y entender el contexto en que estos personajes vivieron, son in
dispensables los trabajos de investigaci6n realizados por Aurelio Pretel Marin en la co
marca de Alcaraz desde hace decadas y los de Pedro Losa Serrano que recogemos en la bi
bliografia. Por estos estudios sabemos que la familia Manrique de Lara tuvo una fuerte 
presencia en la zona (LOSA SERRANO, 1988 y PRETEL MARIN, 1978 y 1979). Aqui, 
tan solo apuntaremos queen 1436 y tras la toma de Huescar a los moros, en el reino de 
Granada, el rey Juan II entrega la villa recien conquistada y varios lugares situados en el 
alfoz de la ciudad de Alcaraz, ademas de vasallos y maravedis, a Rodrigo Manrique, 
I Conde de Paredes. Sus sucesores consolidan su presencia en la zona tras crear el Sefiorio 
de las Gnco Villas que comprendia las villas de Villapalacios, Villaverde, Bienservida, 
Ri6par y Cotillas y que mantendran en propiedad hasta mediados del siglo XVIII momen
to en que lo venden al Conde de las Navas de Amores. 

Rodrigo Manrique, III Conde de Paredes, tuvo 32 hijos: 15 legitimos con sus dos 
mujeres, Isabel Fajardo y Ana Manrique, el resto, naturales (Grafico n. 0 3). Uno de estos 
hijos, el tercero de su primer matrimonio, fue Rodrigo Manrique, la persona a la que se le 
dedic6 la lapida del cementerio de Villapalacios y objeto de nuestro estudio. Salazar y Cas
tro dedica el Capitulo X, Libro X, del Volfunen II, pclginas 382-384 de su obra «Historia 
Genea/6gica de ... », a Rodrigo Manrique de Lara, Comendador de Biedma en la Orden de 
Santiago (Documento 1)10• Tambien es el primer Comendador de la Encornienda de Bied
ma en la obra del rnismo autor «Los Comendadores de ... », tal y como aparece en la ver
sion de 1949, en el volumen I, pclginas 49 y 5011 • 

;,Se corresponden los datos que proporciona Salazar y Castro con los de la inscrip
cion de la lapida?12 Rodrigo Manrique, Comendador de Biedma, fue el tercer hijo de Ro
drigo Manrique, III Conde de Paredes, y su primera mujer, Isabel Fajardo y Olac6n 
«(HIJO LEGITIMO D LOS MUI MAGNIFICOS S ( ... )MANRIQUE D LARA Y DO
NA YSA VEL FAJARDO CHACON)». No sabemos la fecha de su nacirniento pero si 
queen el afio 1526 ya tenia edad para seguir a la Corte, pues se menciona que su hermano 
mayor y heredero del Condado, Pedro Manrique, debe asistirle con 80.000 maravedis 

10 Salazar y Castro dedica capitulos a 3 de los 32 hijos de! Conde (aunque s6lo proporciona datos y nombre de 28 

de ellos): a Pedro Manrique (IV Conde de Paredes, Seiior de Bienservida, Ri6par, Cotillas, Villapalacios y Vi
llaverde, Caballero de la Orden de Santiago), a Rqfael Manrique, (I Conde de Burgo-Labe<;ar, Seiior de Villa
verde, Caballero de la Orden de Santiago, Gobemador y Castellano de Cremona) y a Rodrigo Manrique (Co

mendador de Biedma en la Orden de Santiago). Del resto hace pequeiias reseiias o tan solo una menci6n dentro 
de! capitulo de su padre el III Conde. Esto nos permite afnmar, de entrada, que Rodrigo Manrique fue un 

miembro destacado de esta familia. 
11 En el tomo 48 de la «Enciclopedia Heraldica y Geneal6gica Hispano-Americana» realizada por Alberto y Artu

ro Garcia Carraffaen 1933 se dedican !as paginas 165 ala251 al apellido LARA. Losautores queconfiesanha

ber realizado una sintesis de la obra «Historia Genea/6gica de ... » de! «principe» de los genealogistas espaiioles 
Luis Salazar y Castro, dedican la pagina 219 a Rodrigo Manrique, Comendador de Biedma. Los datos son los 
mismos, sin embargo, los autores caen en un error al confundir los hijos de Francisco Manrique (y nietos de 

Rodrigo Manrique) en hermanos de este, por lo que afrrman que tuvo siete hijos. 
12 Seguimos a partir de aqui fielmente los datos que nos proporciona Luis Salazar y Castro para conocer los aspec

tos biograficos de Rodrigo Manrique, Comendador de Biedma. En mayilsculas aparecen los datos que figuran 

en la inscripci6n y que coinciden con los de! genealogista. 
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cada aft<> <<Para su mantenimiento, y quitaci6n de sus criados, y para ayuda de andar en la 
Corte». Esta presencia en la Corte sera constante en su vida, ya que «sirvi6 toda su vida a 
Carlos v en la Corte yen la Milicia». En 1529 acompafi6 al rey a la ciudad de Bolonia 
donde Carlos I fue coronado por el papa Clemente VII como emperador. Segful Pruden
cio de Sandoval, que escribi6 la obra <<lfistoria de la vida y hechos de/ emperador Carlos 
Y» en 1634, el rey y la nobleza que lo acompafiaba embarcaron en la ciudad de Barcelona 
el 28 de julio y llegaron a Genova el 12 de agosto desde donde se dirigieron a Bolonia don
de entraron a «fin de octubre». La coronaci6n nose produjo hasta febrero de 1530, por lo 
que podemos pensar que Rodrigo Manrique permaneceria hasta esta fecha en Italia, pues 
Sl)az.ar y Castro afirma que «se hallo en todas las funciones de aquella jornada»13• 

En 1532 luch6 contra los turcos que marchaban hacia Viena tras organizar el empe
rador Carlos un ejercito en Alemania, a cuyo frente estaban sus mejores generales. Un pe
quefto contingente de tropas espafiolas particip6 en la defensa de la ciudad siendo nuestro 
Rodrigo Manrique «UDO de los principales Cavalleros que tomaron la posta para hallarse 
con su Soberano en aquella gran faccion» segful Salazar y Castro. Los turcos tuvieron que 
retirarse a la ciudad de Buda, aunque durante muchos afios siguieron lanzando constantes 
ataques contra Hungria y Austria. Prudencio de Sandoval menciona a Rodrigo Manrique 
en la relaci6n de «los que en Castilla y Arag6n se pusieron en orden para hallarse en esta 
joranda sin ser llamados» y explica que «salieron con muchos allegados, y criados muy 
bien armados, y los mas dellos llegaron al campo del Emperador tan a tiempo, que si el 
Turco quisiera la batalla, se hallaran en ella, y hizieron conforme a las obligaciones que te
nian, y al amor con que avian hecho tan larga, costosa y peligrosa jornada de su libre vo
luntad sin ser llarnados, por servir a dios y a su Rey, que fue lo que siempre aquellos, de 
quien venian, hizierom> (SANDOVAL, 1634, tomo II, libro XXI, pags. H50 y 161). 

Rodrigo Manrique tambien particip6 en la campafia norteafricana que partiendo de 
Barcelona y capitaneada por el propio emperador conquist6 La Goleta y Tfulez en julio de 
1535, con el balance de millares de prisioneros cristianos liberados y el restablecimiento en 
el trono del aliado Muley Hassan que habia sido expulsado por Barbarroja, que logr6 es
capar y refugiarse en Argel donde continuaria la lucha. En esta ocas6n Prudencio de San
doval lo menciona expresamente como «Rodrigo Manrique, hijo del conde de Paredes» 
(SANDOVAL, tomo II, Lib. XXII, pag. 215). 

El padre de Rodrigo Manrique quiso que lo sucediera en la Encomienda de Alham
bra por lo que renunci6 a ella en 1535, pero Carlos V se la concedi6 a Luis de la Cueva, 
Capitan de la Guardia Espafiola, «mirando quiza a no hacer hereditarios los bienes Ede-

13 Fray Prudencio de Sandoval menciona, tras la relaci6n de los caballeros que acompafiaron a Carlos I, que «con 
todos estos Cavalleros salio el Emperador de Barcelona, d6nde porque else corto el cabello largo, que hasta en

tonces se usava en Espafia, por achaque de un dolor de cabe<;:a, se le quitaron todos los que le acompaiiavan, 
con tanto sentimiento que lloravan algunos. Y a quedado por costumbre, que no se uso mas el cabello largo, 
que los primeros siglos tanto preciarom> (SANDOVAL, 1634. Torno II, libro XVIII, pag. 66). 
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siasticos»14 y le concedi6 la Encomienda de Biedma el 4 de enero de 153715, «COMEN
DADOR DE BIEDMA( ... ) VILLARRUBlA»16• El 27 demarzo de 1541 Carlos V conce
di6 una adula en Madrid por la que el rey autorizaba a arrendar los frutos de esta Enco
mienda. 

Luis Salazar y Castro dice que <<los descendientes deste Cavallero articularon en el 
pleyto de la Casa de Paredes, que tuvo el puesto de Camarero, o Gentilhombre de la Ca
mara de Carlos V ... ». En la inscripci6n no se mencionan estos titulos, pero si el de 13 de la 
Orden de Santiago «13 B LA HORDEN DE SANTIAGO». Sin duda Rodrigo Manrique 
era Caballero de la Orden de Santiago, pues era condici6n fundamental, como ya hemos 
visto, pertenecer a una Orden para poder disfrutar de una Encomienda. Sin embargo, 
ponemos en duda que disfrutara del reconocimiento de «13» dentro de la Orden y Luis 

14 En la introducci6n de «Los Comendadores de ... » de Salazar y Castro, realizada en 1949 podemos leer: «Las 
Encomiendas son !as partes de territorio jurisdiccional de !as Ordenes Militares, encomendadas por eI Maestre y 
luego por el Rey, a un Caballero con el titulo de Comendador, con todas sus personas, tierras, derechos, bienes 
y rentas de todo genero. La Encomienda era como un Sefiorio, y constituyeron por su importancia estrategica 
primero, para su defensa y conservaci6n, y luego para su gobiemo y tenencia, una de las mas altas y preciadas 
dignidades de las Ordenes Militares». 

«Los Comendadores representaban la autoridad de! Maestre en su territorio ( ... )La Orden de Santiago 
tenia ochenta y cuatro Encomiendas repartidas en Castilla, Le6n, Arag6n y Sicilia. La de Calatrava, cincuenta y 
cuatro y la de Alcitntara, treinta y ocho ( ... ) Comendador era el Caballero de la Orden investido por el Maestre 
de esta alta dignidad. En un principio se les encomendaban los bastimentos, el vestuario, !as enfermerlas, la 
guardia de los privilegios, etc. Mas tarde el Maestre les fue dando los castillos y fortalezas que iban conquistan
do en la Reconquista, encargandose de su conservaci6n, guarda y defensa ( ... )Una vez instituidos estaban obli
gados a reparar !as casas de sus Encomiendas, debiendo acrecentar y aii.adir algunos bienes, so pena de perder
la, no podian disfrutar dos a la vez, tenian que residir en sus castillos y fortalezas, sobre todo en los fronteriws, 
y no podian ausentarse, sin licencia del Maestre( ... ) En 1560se determin6 que residiesen en ella al menos cuatro 
meses cada afio ( ... )En 1653 se orden6 que el que recibla Encomienda tenia que profesar en la Orden, aunque 
tuviera habito de otra, que tenla que dejar. Cuando morla un Comendador, la taza y la mula eran para el Maes
tre, el caballo y las armas para el Comendador Mayor, y la cama para los hospitales de la Orden» («Los Co
mendadores de la Orden de Santiago». Introducci6n. Pitg. VI y VII). 

15 Las fechas no coinciden. En «Historia Genealogica de ... », Luis Salazar afirma que fue el I de enero de 1537, 
mientras queen «Los Comendadoresde ... » el 1 de enero de 1531. Optamospor el 1deenerode1537 puescree
mos que se ha producido un error en la transcripci6n de! original al confundir un 7 por un 1. El uno de enero de 
1536 Carlos V nose habla pronunciado tras la renuncia a la Encomienda de Alhambra, pues en esta fecha se 
conoce el testamento de! recien fallecido Rodrigo Manrique donde se puede leer: « ... si a Don Rodrigo mi hijo le 
fuere fecha merced de la Encomienda, por la renunciacion que tengo hecha en manos de su Magestad, que no le 
sean dados estos maravedis, contenidos en este dicho testamento». Ademits, si su padre renunci6 a la Enco
mienda de Alhambra en 1535 para que lo sucediera, la fecha de concesi6n de la de Biedma tiene que ser poste
rior, nunca anterior. 

16 Pascual Madoz, en SU celebre «Diccionario geograjico-estadistico-hist6rico de Espaifa y SUS posesiones de ultra
man> (1849-1850) define Biedma como: «despoblado de la provincia de Toledo, partido judicial de Ocafia, si
tuada a 66 km. de la capital en el termino de Villarrubia de Santiago. Situado en !as inmediaciones de la acequia 
real que conduce el agua de! Tajo para regar la vega de Colmenar. Tiene una buena casa de labor, y otras mas 
pequei\as para los pastores, y un hermoso coto de itlamos negros y blancos. Confina con Noblejas y las enco
miendas de Vitoria y la Serna. Fue un terreno de la Encomienda de la Orden de Santiago y siendo su poseedor 
Don Gaspar de Goicoechea en 1815 se concedi6 privilegio para abrir varios boquillones en la acequia con elfin 
de darle riego, lo cua1 lo ha hecho mas productivo. Riqueza calculada en 214,552 rs.». 
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Salaz;ar y Castro no lo mencione, como hace en otros casos17 • 

6Quien fue Catalina ( •.• ) ZUfiiga? Tai y como aparece en la inscripci6n seria su mu
jer, pues antes del nombre vemos una «V» y una «R», quiza pondria «SU MUJER», o 
tan s6lo <<MUJER». Sin embargo, Salazar y Castro es contundente y no muestra dudas, 
sigamos al autor: «Los descendientes de D. Rodrigo pretendieron probar en el pleyto ulti
mo de la Casa de Paredes, que fue casado con Dofia Catalina Lopez de Zufiiga» «( ... ) V 
( ••• ) R ( ... ) OONA CATALINA( ... ) ZuNIGA», par lo que ya conocemos su primer ape
Uido, l..6pez, <<hija de Juan Lopez de Zufiiga, y de Catalina Lopez de Zufiiga su muger, y 
prima hermana, vecinos de Villa-Palacios; pero no lo consiguieron; y lo cierto es, que tuvo 
amistad con Catalina Lopez, muger limpia, natural de Villa-Palacios». En «Los Comen
dlzdores de ... » tambien dice: «No fue casado este Comendadorn. 

Este autor tambien nos dice que «de ella y de Don Rodrigo Manrique nacio unico 
Don Francisco Manrique de Lara», «PADRES DE( ... ) CISCO MANRIQUE DE LA
RA>>. A continuaci6n nos enumera sus titulos: «Cavallero de la Orden de Santiago, que 
fue Page, Cavallerizo, y Gentilhombre de la Casa de Felipe II y Factory Veedor general 
de su Real Hacienda en el Peru». Estos Ultimos coinciden casi en su totalidad con lo que 
nos refiere la inscripci6n: «CABA( ... ) DE LA( ... ) BEL REI SERVIDOR ( ... )TORY 
VEEOOR B SULLA HACIENDA EN LA CIUDAD DE LOS REYES DEL( ... )». En la 
inscripci6n aparecen tambien los titulos de «TRECE B LA SANTA HORDEN Y CO
MENDAOOR DE VILLAFRANCA». De estos Ultimos nada se nos dice. 

Algunos de los hechos en los que particip6 Francisco Manrique nos los proporcio
na, una vez mas, Salazar y Castro. Par un lado escribe que «El aiio 1558 era Cavallerizo y 
Gentilhombre de la Casa de S.M. y hallandose en Bruselas a las exequias de Carlos V co
mo los domesticos de la Casa Real, llevasen las insignias de los Reynos que domino aquel 
gran Monarca, tocaron a D. Francisco las Armas del Reyna de Toledo»18 • Por otro lado 
nos informa que « ... Felipe II le hizo merced del Abito de Santiago, para cuyas pruebas 
presento en el Consejo de las Ordenes su Genealogia que le da los padres, y abuelos referi
dos ( ... ) Diosele titulo de Cavallero de la Orden de Santiago en el Bosque de Segovia a 23 
de Octubre de 1575, insertando en el la dispensacion de SU Santidad, porque Catalina Lo
pez su madre era solo Christiana vieja pechera. En virtud del tomo el Abito, y despues 

17 Caro de Torres en su obra <<lfistoria de fas Ordenes Militares de Santiago, Calatrava y Alcantara, desde sufun
daciOn hasta Felipe II» de 1629, nos dice, refiriendose a la Orden de Santiago: «En la regla de esta orden yen la 
bula de la aprobaci6n esta ordenado que haya trece Frailes caballeros, con cuyo parecer y consejo el Maestre 
haga todas !as cosas importantes, por eso se Daman Trezes. Ellos eleglan al Maestre y tienen preerninencia mas 
Que los otros Cornendadores». Era entonces un cargo de rango elevado dentro de la Orden que disfrutaba de un 
gran poder. Salazar y Castro en <<Los Comendadores de ... » nos dice: «Era Don Rodrigo Manrique de la mas 
alta calidad de Espafta y de grandisima estirnaci6n en la Orden por la venerable rnernoria de su Maestre Don 
Rodrigo Manrique, primer Conde de Paredes, Condestable de Castilla (su bisabuelo, grafico n. 0 3). De este in
signe Var6n (de! I Conde) y de Dofia Mencia de Figueroa( ... ) fue el hijo mayor Don Pedro Manrique, segundo 
Conde de Paredes, Cornendador de Segura y Trece de Santiago». Don Pedro Manrique, II Conde de Paredes, 
si fue 13 de la Orden, ta! y corno nos indica este autor. 

11 Tornado de la obra de Prudencio de Sandoval, Torno II, pag. 837 y ss., en concreto el capitulo titulado: «Hon
ras que el Rey Don Felipe rnando hazer en Bruselas en la Iglesia de Santa Gula, jueves y viemes 29 y 30 de Di
ziembre afio 1558». 
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passo al Peru ,con los puestos de Factor, y Veedor general de la hacienda Real, Proveedor, 
y Pagador gem.era! de las Armadas del Mar del Surn19• En la inscripci6n podemos leer 
«( ... )TORY 'VEEDOR B SULLA HACIENDA EN LA CIUDAD DE LOS REYES 
DEL( ... )». N<os preguntamos si «P VG EN» que leemos de forma fragmentada se co
rresponde a «lPagador General de las Armadas». 

El geneatlogista afirma que le visitaron los Virreyes, «por la gran estimaci6n», «sien
do assi que no se avia concedido aquella cortesia a ningun Cavallero». Sirviendo estos em
pleos faileci6 ~n Lima el Jueves 12 de Agosto de 1593. Menciona tambien el autor la ins
cripci6n que s:;e coloc6 sabre su lapida ese mismo afio, y destaca que «tiene muchos 
vicios»: «En e::ste sepulcro yace depositado el Ylustrissimo Sefior D. Francisco Manrique 
de Lara Trece rde la Orden de Santiago y Comendador de Villafranca y Bienvenida «TRE
CE B LA SAHT A HORD EN Y COMENDADOR DE VILLAFRANCA» ( ... ) hijo legi
timo, y unico .de los muy Magnificos Sefiores D. Rodrigo Manrique de Lara Trece de la 
Orden, y Comc:tendador de Yeste, y Villa-Rubia, Menino, y Gentilhombre de la Camara del 
Sefior Einpera~or Carlos Vy de su muger Dona Catalina Lopez de Zufiiga». En la lapida 
de Francisco ~anrique se insiste en que Catalina L6pez era mujer de Rodrigo Manrique y 
se mencionan l'.llUevos titulos. 

;,Podem.os determinar cuando murieron Rodrigo Manrique y Catalina L6pez? Se
glin Salaza! Y ~tro en «Historia Geneal6gica de ... » Rodrigo Manrique falleci6 en 1543 
«de una herid~ en Villa-Palacios, y fue sepultado en la Capilla mayor de la Iglesia de S. 
Sebastian de a~uella Villa. Lo qua! avia ya sucedido a 1 de May6 del dicho afio, porque 
este dia se desp,acho titulo de SU Encomienda a Luis Sarmiento de Mendoza». Sin embar
go, en «LOS CC)mendadores de ... » el mismo autor tras coincidir en que muri6 de una heri
da recibida en ~illapacios y que yace en la Capilla mayor de la iglesia, nos dice: «Sus des
cendientes, en ~l pleito del condado de Paredes, le alargan la vida hasta el 1543, pero en 
realidad ya habilia ocurrido el 11 de noviembre de 1541 pues en esa fecha se halla una pro
visi6n de S.M. dada en Madrid para que se acudiese con la cama y vestidos de este Co
mendador a lo~ hospitales de las tiendas y Villasirga». Rodrigo Manrique muri6 entre no
viembre de 15<U-1 Y mayo de 1543 de forma fortuita20 • 

--------------19 Los pec11eros, viWianos o plebeyos se oponlan en materia fiscal a los ricos hombres, nobles y clerigos, por cuanto 
estos estaban ex~tos de cualquier carga. En epoca de los Austrias, el aumento de! nfunero de impuestos (sisa, 
millones, excusa..clo, etc.) acentu6 mas el desnivel entre los estamentos. 

LoS Capittµlos Generales de la Orden de Santiago establecen una serie de normas para poder recibir el ha
bito y ser Caball~o: «Primeramente ordenamos, que el que oviere de tener el Abito de nuestra Orden sea hijo
dalgo de sangre c9e Parte de padre y de parte de madre, y no de privilegio». «Iten declaramos, que pueden tener 
el Abito de nuesti ra Orden los legitimos, de legitimo matrimonio nacidos, y los naturales, descendientes de solte
ro y soltera tam~ien lo pueden tomar: pero los bastardos de qualquier manera de bastardia, aunque su padre y 
madre sean hijo~o, no lo pueden tener: lo qual se entiende siendo ellos, 6 su padre, y abuelos bastardos: y 
que !as baStardiai,5 de los bisabuelos, y los demas ascendentes no Jes dafie. Y si en algun caso suplicaremos a su 
Santidad, que di~pense con algunos de los dichos bastardos, <'> descendientes dellos, que nos, y nuestros sucesso
res seamos obliga.cJ01;, como Reyes naturales, a hazer a !as tales personas, hidalgos primero que se Jes de el habi
to por el gran inc;;onveniente, que seria que fuese dado por pechero quien tuviesse el dicho Abito» (CARO DE 
TORRES, 1629, folio 8). 

20 Entre 1526 Y 154:;3, las dos fechas mas alejadas referidas a Rodrigo Manrique (en 1526 ya estaba en la Corte, y 
en 1543 muere), ttan s6lo han pasado 27 afios. Sin duda Rodrigo Manrique muri6 joven. 
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De Catalina L6pez dice que «yace debajo del Coro de la Iglesia de la misma Villa», 
pero no dice cuando muri6. Dos actas de bautismo registradas en la Iglesia de San Sebas
tian de Villapalacios, fechadas en mayo yen agosto de 1553, mencionan a «la Sefiora Do
fta CathaJina Lopez de Zufiiga» en calidad de «comadre de capita» (madrina), por lo tan
to diez afios despues de la muerte de Rodrigo Manrique, Catalina L6pez seguia viva («Ac
tas de Bautismo de Villapalacios», volumen I, 1548-1568, sin paginar). 

;,&taban enterrados en la misma sepultura? Como hemos visto, Salazar y Castro 
dice que Rodrigo Manrique esta enterrado en <<la Capilla mayor de la iglesia de San Sebas
tian>> y de Catalina L6pez afirma que «yace debajo del Coro de la iglesia de la misma Vi
lla». Disponemos del documento «Razon de /as sepolturas que ay en la Yglesia de Villa 
Palacios» -relaci6n detallada de las sepulturas que hay en el interior de la iglesia de 
Villapalacios- que aparece en el primer volumen de las Actas de Bautismo (1548-1568), 
en concreto las seis Ultimas paginas. Este documento que concluye con los precios de las 
sepulturas segful el «ordem> que ocupan, no esta fechado y si bien esta escrito con una her
mosa letra que deberia remontarnos al siglo XVIII, se puede datar a finales del siglo XVI 
o principios del siglo XVII (Documento II)21 • 

11 La misma persona que escribi6 la relaci6n de tum bas de la iglesia de Villapalacios, escribi6 varias actas de bau
tismo de! mismo volumen que estan fechadas en 1553, en concreto cuatro que destacan por su claridad, hori
zontalidad y buena letra, en contraste con el resto de !as letras. Es de destacar que en los cuatTO casos el que 
bauti.za es Luis Manrique, hermanastro de Rodrigo Manrique, y que en dos de estas actas la «comadre de capi
ta» es Catalina L6pez de Zuiliga. Luis Manrique fue Capellfu1 Mayor y LimosneTO Mayor de Felipe II, cura de 
Villa-Palacios y Ri6par, y «cavallero de insigne virtud, excelentes letras, y de grande integridad ... » (SALAZAR 
Y CASTRO, 1697, vol. II. Pi\gs. 365 y 366). 

Comprobamos por los libros de Actas de Defunci6n de Villapalacios que se realizaron entierros en el inte
rior de la iglesia de San Sebastian hasta finales de! siglo XV III. En estas actas se describe de forrna escueta, co
mo estaba prescrito por la autoridad eclesiilstica, el Jugar d6nde se enterraba el cadaver, aunque a veces se olvi
daban hacerlo, como se Jes recrimina con insistencia tras !as visitas de! vicario de Alcaraz. Desde las primeras 
actas surgen expresiones como «iunto a la columna bajo el COTO», «junto a la pila de! agua en la nave», «junto 
a los altares de San Francisco», «Nuestra Sefiora de! Rosario», «de !as Animas», «de la Soledad», «de! Santisi
mo Oisto», etc. o «bajo el coro de! 6rgano frente de! postigo de! penwtimo arco». La Ultima fecha que mencio
na un entierro dentro de Ja iglesia corresponde al 4 de mayo de 1792 cuando Ildefonso Melendez es enterrado «a 
pie de! altar de San Antonio». No encontramos ninguna referencia a enterrarnientos fuera de la iglesia hasta 
que, en 1852, Tomas Polo es sepultado «a Jos diez pasos de la puerta de este camposanto a la derecha de su en
trada junto al poste de la Capilla mayor, en una sepultura nueva, que al efecto Jo edific6 la parte interesada, de 
cal y canto y cubierta de tejas». Seguramente se refiere al cementerio que surgi6 a principios de! siglo XIX alre
dedor de la iglesia y que se utiliz6 hasta mediados de! siglo pasado momento en que se construy6 el cementerio 
actual ta! y como Jeemos en !as actas de! Ayuntarniento de 1862: « ... se recibe y se dio cuenta de la circular de! 
Seilor Gobemador de 16 de! corriente con lectura integra de la misma sobre construcci6n de cementerios en los 
pueblos que carezcan de este Jugar sagrado asi como en los que los haya se conforrnen los que no esten con arre
glo a lo dispuesto en dicha circular, yen su consecuencia el Ayuntarniento acord6: Que se haga presente al Se
ftor Gobemador como en esta Villa se ha construido en el presente afio (1862) un cementerio, ( ... ) ocupando un 
sitio opuesto a los vientos dominantes en la poblaci6n ... » (<<Actas de Sesiones de/ Ayuntamiento de Villapala
cios», 1862, sin paginar). 

En las Actas de Defunci6n se mencionan varias lapidas en el interior de la iglesia: «se enterr6 en su tumba 
. de la fabrica que esta pegada a la piedra que hay al entrar de la puerta hacia el COTO», «por encima del postigo 
cerca de la losa junto al altar de San Francisco», «confina con la lapida cerca de! altar de San Francisco», «iun
to a la puerta mayor cerca de la lapida» o «confina con la lapida de la puerta mayorn. --> 
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En el encabezamiento del documento se afirma que «en toda la dicha yglesia ay diez 
y ocho ordenes de sepolturas de a cada quinze sepolturas, por la orden siguiente» (por lo 
tanto 270 sepulturas). A continuaci6n se enumera «Ordem> por «Orden» todas y cada una, 
mencionando incluso las sepulturas que estan vacias: «En la primera orden que es la que 
va junto a las gradas de los altares. La octava sepoltura es del seftor Don Rodrigo Manrri
que hijo del conde de Paredes Don Rodrigo Manrique segundo deeste nombre». De Cata
lina L6pez no dice nada pese a que tenemos ejemplos donde hay varias personas enterra
das en la rnisma sepultura. En concreto, en la primera fila <<la XIII sepoltura es de Chris
toval Lopez y de Mari Garcia su muger». Si leemos toda la relaci6n encontramos en la 
«decima ordem> que «la ultima de Catalina Lopez carpintera». Puede ser la Catalina Lo
pez de la inscripci6n o su madre, pues vimos que se llamaban igual. En el primero de los 
casos, la sepultura no coincidiria con lo que Salazar y Castro nos dice: <<yace debajo el Co
ro de la Iglesia ... », sin embargo, «en la XVIII ordem>, la Ultima y por lo tanto bajo el co
ro, leemos que «la quarta de los hijos de Joan Lopez carpintero». Recordemos que el pa
dre de Catalina L6pez se llamaba Juan L6pez: «hija de Juan Lopez de Zuftiga», y no cabe 
duda que «Catalina Lopez carpintera» y «Joan Lopez carpintero» tienen que tener rela
ci6n, pues son los Unicos nombres donde aparece este oficio22 • 

Salazar y Castro afirma en dos ocasiones, que Catalina L6pez y Rodrigo Manrique 
no estaban casados, y que sus descendientes no pudieron probarlo pese a que lo intenta
ron. En este sentido aporta un dato importante: Francisco Manrique, bisnieto de nuestro 
Rodrigo Manrique, puso demanda en diciembre de 1636 (casi cien aftos despues de la 
muerte de Rodrigo) para poder disfrutar de la Casa de Paredes a la Condesa Maria Ines 
Manrique, «pretendiendo, que debia ser preferido a todos para la sucession, como visnie
to legitimo de D. Rodrigo Manrique, hermano del IV Conde de Paredes». Pero sus oposi-

En las «Relaciones TopogrOjicas ... » de 1578, los vecinos declaran que los Condes y sus hijos se man-
dan enterrar en el monasterio de San Francisco de Villaverde (<<Relaciones Topogrlificas ... » tomo II, relaci6n 
n. 0 279, 39 capitulos). Salazar y Castro confinna, en su obra «Historia Geneal6gica de ... », queen aquel mo-
nasterio si se enterr6 Rodrigo Manrique, III Conde de Paredes en el afio 1536, pero que los demas lo hicieron en 
el monasterio de Ucles. Sin embargo, si menciona a otros miembros de la familia que alli se enterraron: Dofia 
Leonor de Acufia, II Condesa de Paredes en 1501; Isabel Fajardo, primera esposa de Rodrigo Manrique en 
1509; Ana Manrique, su segunda esposa en 1558; y dos hijos de este mismo Conde: Julian Manrique, del que 
no sabemos la fecha de su muerte, pero si que fue anterior a la de su padre en 1536 y Luis Manrique, Capellan 
Mayor y Limosnero Mayor de Felipe II, que muri6 en 1583. 

Por este mismo autor sabemos queen el interior de la iglesia de San Sebastian fueron enterrados varios 
miembros de la familia Manrique aparte de Rodrigo Manrique, Comendador de Biedma, como ya hemos visto: 
Juan Manrique, hijo de Rodrigo Manrique, III Conde de Paredes y su segunda mujer Ana (no menciona la fe
cha pero si que fue antes de la muerte de su padre en 1536 y que muri6 con pocos afios de edad) y Juana Manri
que, hija tarnbien de Rodrigo Manrique y Ana, que muri6 en 1590 y que manda en su testamento ser enterrada 
en la iglesia de Villapalacios junto a su marido el Capitan Ger6nimo de Aliaga, conquistador del Peru, que ha
bia fallecido con anterioridad. 

No conocemos la existencia de ninguna otra lapida que proceda de la iglesia de Vtllapalacios, pues ya diji
mos que la de los «Condes de Paredes» es Unica en el cementerio de Villapalacios. 

22 En el documento aparecen subrayadas algunas tumbas: la de Rodrigo Manrique, la de los hijos de Martin Gar
cia (la tumba XIV de la fila decima), la de Catalina Lopez carpintera y la de los hijos de Joan Lopez carpintero. 
No sabemos el porque. 
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tares <<reclarguyessen de falsas las escrituras con que quiso probar la legitimidad de su li
nea», y justificaron con otras que «D. Francisco Manrique su abuelo, no fue hijo legiti
mo, sino natural, avido en Catalina Lopez su arniga, vezina de Villa-Palacios». Elser hijo 
de padre y rnadre solteros, el hecho que Rodrigo Manrique y Catalina L6pez no estuvie
ran casados, marc6, sin duda, a todos sus descendientes de forma importante, incluso casi 
cien aftos despues de la muerte de estos23 • 

iEn que fecha se realizo la lapida? Como ya apuntarnos la inscripci6n no contiene 
ning(Jn signo que nos permita conocer con exactitud la fecha en que se realiz6 (insistimos 
en que una limpieza exhaustiva puede proporcionar nuevos datos). Sin embargo, pode
mos intentar establecer una fecha aproximada. 

Sabemos que la inscripci6n no puede ser anterior a los aftos 1541o1543, fechas en
tre las que hemos datado la muerte de Rodrigo Manrique, en Villapalacios, o siendo mas 
precisos, no puecle ser anterior a 1553 pues en este afio Catalina L6pez particip6 en varios 
bautizos como madrina y por lo tanto estaba viva. 

El escudo que aparece en la parte inferior de la inscripci6n puede aportar tambien 
un apunte sobre el momento en que esta pudo realizarse. Cada capitulo de la obra de Sala
z.ar y Castro, «Historia Geneal6gica de ... », esta encabezado por el escudo que adoptaron 
los miembros de la farnilia Manrique de Lara y el de su c6nyuge en el caso de estar casa
dos. El capitulo de Rodrigo Manrique (aparte de proporcionar s6lo un escudo) esta enca
bezado por el que se reproduce en el grafico n. 0 2, figura 3 (en campo central dos calderas 
puestas en situaci6n de palo, con siete cabezas de sierpes, cuatro salientes en los extremos 
de las calderas y tres dentro de las mismas. Bordura de nueve leones rampantes y nueve 
castillos colocados de forma alternativa). Este es el escudo de Rodrigo Manrique seg6n 

, aparece en la obra de Salazar y Castro. Sin embargo, este no es el que aparece en la lapida, 
"\ sino el que aparece representado en el grafico n. 0 2, figura l, tal y como lo describimos 
· mas arriba. El escudo de la lapida si corresponde con los que encabezan los capitulos dedi
cados a Enrique Manrique, VI Conde de Paredes (entre 1571y1583) y Pedro Manrique, 
V111 Conde de Paredes (entre 1583 y 1625). Ning6n componente de los Manrique de Lara 
utiliz.a este escudo con anterioridad24 • 

Noes la Unica vez que Salazar y Castro menciona que Rodrigo Manrique y sus descendientes utilizaron pruebas 
falsas, ya que a lo largo del capitulo lo repite varias veces: «los descendientes desde Cavallero articularon en el 
pleyto de Ja Casa de Paredes( ... ) y aunque podriarnos dudar Ja verdad desta noticia, porque tambien articula
ron otras inciertas» ( ... )«Los descendientes de D. Rodrigo pretendieron probar en el pleyto ultimo de Ja Casa 
de Paredes, que fue casado con Dona Catalina Lopez, ( ... ) pero no lo consiguieron ... », o « ... assi con el benefi-

. cio de Ja larga distancia, se abultan, o desfiguran las cosas, de forma, que aun quedan desconocidas a sus mis
; mos dueftos», tras referirse a Ja inscripci6n que aparece en el sepulcro de Francisco Manrique, hijo de Rodrigo 

Manrique: Per 11/ustri Domino Domino Francisco Manrique de Lara, ab Excellentissimis Comiti de Paredes, 
Duci de Feria, Comite de Buendia, Marchione de /os Velez, legitime oriunde dicatum. Esta insistencia no la he
mos encontrado en otros capitulos de su obra . 

. $eg(m las obras consultadas, las armas de los Lara son: En gules, dos calderas jaqueladas en oro y sable, pues
'. tas en palo; saliendo de cada asa siete (a veces se mencionan ocho) cabezas de sierpes, tres hacia adentro y cua
. tro hacia fuera. Estas armas las usaron casi todas las rarnas de este linaje cuartelimdolas con otras de alianzas. 

Rodrigo Manrique, Maestre de Santiago y I Conde de Paredes, orl6 las calderas con castillos y leones, puso al 
lado «siniestro» las armas del duque de Benavente, su abuelo matemo, y otras veces como Maestre, orl6 el -+ 
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Esto nos perrnite pensar, aunque no podemos afirmarlo rotundarnente, que la lapi
da se realiz6 con posterioridad a la muerte de Rodrigo Manrique, en un momento que pu
do coincidir con el gobiemo del VI o del VIII Conde de Paredes, por lo que se coloc6 al 
hacer la inscripci6n el escudo del conde del momento y no el del difunto. Si aceptarnos es
ta teoria, la lapida no fue hecha, como minimo, hasta 1571, y por lo tanto, unos 30 afios 
despues de la muerte de Rodrigo Manrique. 

z& la inscripcion de la lapida una prueba mas para probar la legitimidad de los des
cendientes? No podemos afrrmar nada al respecto que no sea mera especulaci6n, pero es 
probable que asi sea. Rodrigo Manrique era hijo de un Conde y persona muy vinculada a 
la Corte de Carlos V que habia participado con el emperador en numerosos hechos impor
tantes de la epoca. Catalina L6pez era tan s6lo «Christiana vieja pechera». Esto pudo 
condicionar que, pese a ser padres de un hijo y que en Villapalacios Catalina L6pez, don
de habia nacido, gozara de cierto reconocimiento, no prosperara el matrimonio. Es pro
bable tarnbien, que la muerte prematura de Rodrigo Manrique, «falleci6 de una herida en 
Villapalacios», no lo perrnitiera25• 

Luis Salazar y Castro, como vimos, afrrma que los descendientes intentaron probar 
que estaban casados, pero no nos dice nada del tipo de pruebas que presentaron. Quiza la 
realizaci6n en piedra de una inscripci6n donde aparecieran juntos Rodrigo y Catalina, e 
incluso el que fueran enterrados juntos bajo ella con posterioridad a la fecha de sus muer
tes, pudo ser utilizado como instrumento para poder aspirar al reconocimiento en general 
dentro de la farnilia o, como en el caso del bisnieto Francisco Manrique, poder reclarnar 
para si la sucesi6n en la cabeza del condado. 

Aparte de las consideraciones e interpretaciones sobre el sentido y el momento en 
que se realiz6 la inscripci6n, poder leer y estudiar la lapida conocida como de los «Condes 
de Paredes» del cementerio de Villapalacios, representa, la posibilidad de contextualizar 

--> escudo con !as conchas o veneras de aquella orden. El III conde de Paredes Don Rodrigo Manrique, su nie
to, acuartel6 con !as calderas !as armas de! Duque de Benavente y prefiri6 estas, pero sus descendientes han es
cogido siernpre !as calderas con orla de castillos y leones que fueron !as primeras que us6 el maestre (GARCIA 
GURRAFA, 1933, tomo 48, pag. 250, SALAZAR Y CASTRO, 1697, tomo I, pag. 27 y CARDENAS VI

CENT, 1967, letras L-Ll, p. 31). 
El escudo de Rodrigo Manrique, I Conde de Paredes, es igual al que reproducimos en la fig. 2 de! grafico 

n. 0 2 (el escudo actual de Vtllapalacios), con la salvedad de que el componado es de nueve piez.as y no de doce. 
Este mismo escudo es el adoptado por el II, III, IV y V Conde de Paredes. Tambien lo utilizaron, el I Conde de 
Burgo-La~ o el famoso poeta Jorge Manrique, a los cuales tambien se Jes dedica un capitulo. Por su parte, 
los VI y VIII Condes de Paredes utilizaron el que reproducimos en la fig. 1 de! grafico n. 0 2 (el mismo que apa
rece en la lapida). Antonio Manrique, VII Conde de Paredes, muri6 a los 25 aiios en 1588 en el desastre de la 
Armada Invencible, quiza por esto Salazar y Castro no le dedica ningtln capitulo y no sabemos el escudo que 
us6. Los IX, X y XI Condes utilizaron !as dos calderas en palo con bordura de leones y castillos, como el utili
zado por Rodrigo Manrique, Cornendador de Biedma. 

25 Angel Rodriguez Sllnchez, recoge en su obra <<Lafamilia en la Edad Moderna», los «Coloquios matrimonia
les» de Pedro de Luxan de mediados de! siglo XVI donde se enuncian los perfiles de los casados que imperaban 
en este momento y que se reiteraran durante largo tiernpo. Entre ellos destaca el que el matrimonio ha de ser 
«entre iguales, ( ... ) tanto en los bienes de fortuna como de natura», «casarse con su igual significara caballero 
con hija de caballero, mercader con hija de mercader, y labrador con hija de labrador» (RODRIGUEZ SAN
CHEZ, 1996, pag. 15). 
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uno de los escasos restos materiales que sobreviven del rico pasado hist6rico de esta locali
dad albacetefia, que desde el siglo XV y durante varios siglos fue la capital del sefiorio de 
)as Cinco Villas, gobernado por los Condes de Paredes. 

Pocos son los elementos que han llegado hasta nosotros y que nos permiten adivinar 
este rico pasado: la magnifica iglesia g6tico-mudejar de San Sebastian, orgullo de todos 
los vecinos de la localidad; la toponimia de algunas calles; algunas casas, cada vez menos; 
Ja propia denominaci6n del municipio, y poco cosa mas. En este sentido, la lapida de los 
«Condes de Paredes» es un elemento mas que afiadir a esta pequefia lista que permite pro
fundizar en el conocimiento de la historia de la localidad. 

Como dijimos al comenzar este trabajo, sabemos que no todas las preguntas que 
nos plantea la lectura de la inscripci6n encuentran, por ahora, respuesta, pero es el punto 
de partida para futuros trabajos de investigaci6n que permitiran profundizar en el conoci- · 
miento del pasado de Villapalacios y de otras localidades. 
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DOCUMENTO I 

RODRIGO MANRIQUE DE LARA. Comendador de Biedma en Ja Orden de Santiago 
Luis Salazar y Castro, «Historia de la Casa de Lara». Vol. II, libro X, cap. X, pag. 382, Madrid 1697. 

Entre los hijos que procrearon DON RODRIGO III, Conde de Paredes, y la Condesa DONA ISABEL FA
J AROO su primera muger, dejamos dicho, que fue el tercero Don Rodrigo que esta mencionado en Jos testamen
tos de aquellos Seil.ores, y ya a fines del ail.o 1526, tenia edad competente para seguir la Corte: porque cuando el 
Conde SU padre die) la Villa de Paredes a D. Pedro, SU hijo mayor' fue con calidad de que asistiesse a D. Rodrigo 
con 80 µ.mrs. en cada ail.o para su mantenimiento, y quitaci6n de sus criados, y para ayuda de andar en la Corte, 
que son palabras de la obligaci6n que D. Pedro hizo. Los descendientes deste Cavallero articularon en el pleyto de 
Ja Casa de Paredes, que tuvo el puesto de Camarero, o Gentilhombre de la Camara de Carlos V, y aunque podria
mos dudar la verdad de esta noticia, porque tambien articularon otras inciertas: hacela creible la continuaci6n con 
que hallamos a D. Rodrigo en la asistencia de S.M. Pass6 sirviendole a Italia el ail.o 1529, quando fue a celebrar su 
coronaci6n en Boloil.a, y se hallo en todas las funciones de aquella jomada. Estava ya en Espana ya el ail.o 1532, 
quando se supo en ella que el Turco hacia sobre Viena, y fue vno de Jos principales Cavalleros que tomaron la pos
ta para hallarse con su Soberano en aquella gran faccion, como Jo refiere Sandoval, llamandole expressarnente: hi
jo de/ conde de Paredes. Y assi le nombra tambien quando escriviendo Ja jomada, y conquista de Tunez, dice que 
fue uno de Jos Seil.ores que acompail.aron a Carlos V, en ella. 

El Conde su padre dese6 que le sucediesse en la Encomienda de Alhambra, a cuyo fin la renuncio en manos 
de! Emperador el mismo ail.o 1535. Y como antes huviesse hecho su testarnento, y le mandasse en el 400 µ.mrs. se 
reformo quando a I de Enero de 1536, otorgo aquel instrurnento, en que leemos: Otrosi, si a DON RODRIGO mi 
hijo le fuere Fecha merced de la Encomienda, por la renunciaci6n que tengo hecha en manos de S.M. que no le 
sean dados estos mrs. Pero Carlos V, mirando quiza a no hacer hereditarios Jos bienes Eclesiasticos, dio aquella 
Encomienda a D. Luis de Ja Cueva Capitan de SU Guarda Espafiola, hermano del III. Duque de Alburquerque, y 
hizo merced a D. Rodrigo de la Encomienda de Biedama, de que le finno el titulo en 4 de Enero de 1537. Gorola 
hasta el ail.o 1543, en que fallecio de una herida en Villapalacios, y fue sepulado en la Capilla mayor de Ja Iglesia de 
S. Sebastian de aquella Villa. Lo qual avia ya sucedido a 1 de Mayo del dicho ail.o porque este dia se despacho titu
Jo de SU Encomienda a Luis Sarmiento de Mendoza. 

Los descendientes de D. Rodrigo pretendieron probar en el pleyto vltimo de la Casa de Paredes, que fue ca
sado con Doil.a Catalina Lopez de Zuil.iga, hija de Juan Lopez de Zuniga, y de Catalina Lopez de Zumga su mu
jer, y prima hermana, vecinos de Villa-Palacios; pero no Jo consiguieron; y Jo cierto es, que tuvo amistad con Cata
lina Lopez, muger limpia, natural de Villa-Palacios, que yace debajo del Coro de la Iglesia de la misma Villa, y fue 
hija de Juan Lopez, y de Catalina Lopez su muger. Yen esto conviene Estevan de Garivay, aunque equivocado en 
llamarle Maria Lopez. De ella y de D. Rodrigo nacio vnico: 

D. FRANCISCO MANRIQUE DE LARA Cavallero de La Orden de Santiago, que fue Page, Cavallerizo, 
y Gentilhombre de la Casa de Felipe II y Factor, y V eedor general de su Real Hacienda en eJ Peru. El ail.o 1558, era 
Cavallerizo, y Gentilhombre de Ja Casa de S. M. y hallandose en Bruselas alas exequias de Carlos V, como los do
mesticos de la Casa Real, llevassen las insignias de los Reynos que domino aquel gran Monarca, tocaron a D. 
Francisco las Armas del Reyno de Toledo, con Carlos de Longastie Gentilhombre de Ja Casa, como Jo escrive D. 
Fr. Prudencio de Sandoval. Felipe II, le hizo merced del Abito de Santiago, para cuyas pruebas presento en eJ 
Consejo de Jas Ordenes su Genealogia que le da los padres, y abuelos referidos, diciendo, que todos quatro abuelos 
fueron naturales de Vtlla-Palacios, y a D. Rodrigo su padre llama Comendador de Villa-Rubia, equivocandole con 
otro D. Rodrigo Manrique, que como luego veremos, fue hijo del Maestre D. RODRIGO MANRIQUE. Dic'Jsele 
titulo de Cavallero de la Orden de Santiago en eJ Bosque de Segovia a 23 de Octubre de 1575, insertando en el la 
dispensaci6n de su Santidad, porque Catalina Lopez su madre era solo Christiana vieja pechera. En virtud del to
mb el Abito, y despues passo al Peru con los puestos de Factor, y V eedor general de la hacienda Real, Proveedor, y 
Pagador general de Jas Armadas del Mar del Sur, y tuvo alla tan grande estimaci6n, que le visitaron los Virreyes en 
su casa, siendo assi que nose avia concedido aquella contesia a otro ningun Cavallero. Sirviendo estos empleos fa
llecio en Lima eJ Jueves 12 de Agosto de 1593, en cuyo dia se abrio su testamento, ante Diego Martinez Escrivano 
publico de aquella Ciudad: y como fuesse sepultado en el Monasterio de S. Francisco de Lima, asistieron el Virrey, 
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y la Audiencia a su entierro. El mismo afio se puso sobre su sepulcro una inscripci6n, que aunque tiene muchos vi

cios, refiere sus padres, y abuelos, y seilala el dia de su muerte, diciendo: 
<<En este Sepulcro yace depositado el Ylustrissimo Seflor D. Francisco Manrique de Lara Trece de la Orden 

de Santiago, y Comendador de Villafranca y Bienvenida Menino y primer Cavallerizo de la Magestad del Rey N.S. 
Felipe II. Su Factor, y Veedor general de su Real hacienda en esta Ciudad, y Proveedor general de sus Reales Ar
madas de/ Mar del Sur y Pagador general dellas, hijo legitimo, y unico de los muy Magn[ficos Seiiores D. Rodrigo 
Manrique de Lara Trece de la Orden, y Comendador de Yeste y Villa-Rubia, Menino y Gentilhombre de la Cama
ra deJ Seflor Emperador Carlos V, y de su mujer Dofla Catalina Lo~ de Zuniga, y nieto legitimo de los Ylustrf.ssi
mos Seflores D. Rodrigo Manrique de Lara, y de su muger Dofla Isabel Fajardo y Chacon Ill. Condesa de Pare
des de Nava. El cutil murio en servicio de Dios, y del Rey Jueves 12 de Agosto deste aflo 1593. Rueguen a Dios 

por el» 
En /as circunferencia de este sepulcro se pusieron vnas tetras que dicen: Per Olustri Domino Domino Fran

cisco Manrique de Lara, ab Fxcellentissimis Comiti de Paredes, Duci de Feria, Comite de Buendia, & Marchione 
de /os Velez legitime oriunde dicatum. Assi con el beneficio de la larga distancia, se abultan 6 esfiguran !as cosas, 
de forma, que aun quedan desconocidas a sus mismos dueftos. Cas6 D. Francisco Manrique en Lima con DONA 
MARIA CEPEDA natural de aquella Ciudad; hija de! Capitan Fernan Gorn;alez, natural de Guadalcanal en Es
tremadura, que fue vno de los Conquistadores de! Peru, y de Dofta Juana de Cepeda, su muger, natural de Orope
sa, y fueron sus hijos: 
D. JORGE MANRIQUE que continiia la sucessi6n. 
D. FERNANDO MANRIQUE 
D. FRANCISCO MANRIQUE de los quales no sabemos estado, ni linea. 
Dofta MARIA MANRIQUE DE LARA, que caso con D. DIEGO DE TEVES MANRIQUE. Maestro de Cam
po en e1 Exercito de Olile, hijo segundo de D. Diego de Teves Pagae, y Gentilhombre de la Casa de Felipe II ... 
Dofta LUISA MANRIQUE 
Dofta CATALINA MANRIQUE no sabemos que estado eligieron. 
D. JORGE MANRIQUE DE LARA, hijo mayor, fue Cavallero de la Orden de Santiago, y Oidor de !as Audien
cias de Panama, y los Charcas en el Peril. Nacio en Lima, yen el afio 1619, estava en Espafta hospedado, y atendi
do por los Duques de Nagera, y Maqueda, como varon de la Casa de Lara. En aquel afio, a 18 de Diciembre pidio 
en e1 Concejo de !as Ordenes certificacion de su genealogia, y de la de su padre, y se la dio Juan Francisco de Orte
ga Escrivano de Camara, para lo tocante a la Orden de Santiago. Y aviendose buelto a Peru, acabO sus dias en la 
Ciudad de la Plata, por otro nombre Oluquizaca, a 8 de Diciembre de 1626, dejando poder para testar a Dofta 
MENCIA DE SILVA Y CORDOVA, su muger, ... Fueron sus hijos, y desta Sefiora: 
D. FRANCISCO MANRIQUE DE LARA Oficial de! Santo Oficio, Colegial del insigne Colegio de los Manrique 
de Alcala, y de! Mayor de S. Ildefonso de aquella Vniversidad ... Depues entro a ser Colegial Porcionista de! Mayor 
de S. Ildefonso de Alcala, y fue recibido en el Santo Oficio con pruebas de Oficial, por titulo dado en Diciembre de 
1636. El mismo afio puso demanda de tenuta, por la Casa, y Condado de Paredes, a la Condesa DONA MARIA 
INES MANRIQUE, y litigo el mayorazgo de Amusco, y Redecilla con D. Jorge Duque de Nagera, y Maqueda, el 
Marques de Aguilar, el Conde de Aguilar, los Seftores de !as Amayuelas y Villalva, y D. Alonso Manrique de La
ra, pretendiendo, que debia ser preferido a todos para la sucession de aquellas Casas, como visnieto legitimo de D. 
Rodrigo Manrique, hermano de! IV. Conde de Paredes. Mas como los opositores redarguyessen de falsas !as escri
turas con que quiso probar la legitimidad de su linea, y justificassen con otras, que le faltava la calidad de legitimo, 
porque D. Francisco Manrique su abuelo fue hijo natural; el Consejo, por sentencia de 13 de Agosto de 1642, ad
judioo la Casa de Paredes, y sus agregados a la Condesa Dofta Maria Ines; y el Estado de Amusco, y Redecilla a D. 
Alonso Manrique de Lara y Guzman, como ya lo dejamos escrito. 
Dofta ANA MARIA MANRIQUE, que nacio en Madrid a 29 de Enero de 1616 ... 
Dofla JUANA AGUSTINA MANRIQUE DE LARA, cuyo nacimiento fue tambien en Madrid ( ... ) No sabemos 
el estado desta Sefiora, y de sus hermanos. 
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DOCUMENTO II 

«RAZON DE LAS SEPOLTURAS QUE AY EN LA YGLESIA DE VILLA PALACIOS» 
En Actas de Bautismo de la Iglesia de San Sebastian de Vtllapalacios, Vol. I (1548-1568), sin paginar*. 

En toda ls dicha yglesia ay diez y ocho ordenas de sepolturas de a cad quinze sepolturas, por la orden siguiente. 

(I). En la primera orden que es la que va junto alas grades de los altares. La octava sepoltura es de! seiior Don 
Rodrigo Manrique hijo de! conde de Paredes Don Rodrigo Manrique segundo deeste nonbre. La XIII sepoltura es 

de christoval Lopez y de Mari Garcia su muger. La ultima es de Joan de quebedo clerigo. 
(II). En la segunda orden. La tercera sepoltura es de! Doctor solanes. 
(Ill). La tercera toda vaca. 
(IV). La quarta vaca. 

(V). En la quinta. La primera es de Hernando de! val. La segunda de Miguel Rodriguez. La tercera de Joan Rodri
guez. La quarta de pedro Lopez Vallestero. La quinta de Sancho de orstiaga. La sexta de Rodrigo Sauguillo. Septi
ma. octava. y nona vacam. La X de Anton de escobar. XI. de Hernan Gomez. La XII de Alonso hernandez. La 

XIII. de Sancho de Angulo. La XIII. de! Bachiller Joan Lopez cura que fue desta yglesia. La ultima de Garcia Lo
pez Garrido. 
(VI). En la sexta orden. La primera es de Doiia Maria Noguerol. La II de! capellan Guevara. La tercera de Diego 

Montaiies. La quarta de Mari Bernal. La quinta ( ... )Lopez Biuda de francisco Romero. La sexta de Maestre Joan. 
La VII( ... ) Guerra. La octava de francisca de Biveros. La nona. vaca. La X. ( ... ). (La XI) de Pedro de Avila. La 

XII. de Pedro de quesada. L(a) ( ... ). (La Xl)II. de pedro de cam( ... ). (La X)V de Do( ... ) 
VII. En la septima orden La primera es de Sebastian Lopez de Ubeda. ( ... )de Leonor de quebedo. La tercera de 
Salazar. La quarta de Joanes ( ... ). LaquintadeMari Diaz. LasextadeMaestre Diego. Laseptim(a) ( ... ) Laoctava 

de Joan de Bustos. Lanona de Mari Serrana y delos ( ... )de caeorla. La X. vaca. LaXI. deAlonsohernandez. La 
(XII). de Joan de! homo. La XIII. de casa sola. La XIIII. vaca. L(a) (ul)tima de Honcala. 
Vffi. En la octava orden. La primera es de Aparicio martinez y de sus herrnanos. L(a) (se)gunda de pedro Lopez 

de! hinojo. La tercera. vaca. La quarta de chr(isto)val sanchez. La quinta de Joan de Assensio y de gon~o yva
iiez. La sexta de pedro Lopez Vallestero y de Aparicio Martinez. La se(ptima) vaca. La octva de los hijos y muger 

de Bartolome. Locano. La (no)vena de la muger que fue de Miguel de cordova. y de francisco. de y( ... ). La X de 
beman Lopez Recuero y de sus hermanos. L(a) (XI) vaca. La XII de pedro gon~ez y de otros igualmente. L(a) 
(XIII) de los hijos de gregorio de Milla y de la muger de pedro de Aranda. L(a) XIIII de Gines garcia y de Gomes 

hernandez. La ultima v(aca). 
IX. En la nona orden. La primera es de Martin Lopez de! Aojado ( ... ).La segunda de Leonor de ocaiia. La terce
ra. de Rodrig(o) ( ... ) y de sus hermanos. La quarta de pedro sanchez cathena. L(a) ( ... )de Mari Gomez de Soto y 

de sus hermanos. La sexta vac(a). (La septi)ma vaca. La octava. de su madre de pedro Molin(a). (La) nona vaca. 
La X. vaca. La undecima v(aca). ( ... ). La XIII. de Diego Sanchez hernando. La X(IIII) ( ... ) 
(X). (En la de)cima orden. La primera es de los hijos de Joan juanes. La segunda ( ... )Elena Coma. La tercera de 

Hernando de Jaen. La quarta de sebastian Perez y de sus herrnanos. La quinta de los mesmos Sebastian y Joan y 
catalina Perez herrnanos. La sexta de la muger de Sauquillo y de sus herrnanos. Las septima vaca. La octava vaca. 
La nona vaca. La decima vaca. La undecima de pedro de Escuriai;a. La duodecima de--------------------------------

La XIII. de Alonso Oemente. La XIIII. de los hijos de Martin Garcia Texedor. La ultima de catalina Lopez 
carpintera = 

(XI). En la undecima orden. La primera vaca. La segunda tercera y quarta vacas. La quinta de Costanca de Jaen. 
La sexta de la( ... ) de Joan Gomez medel. La septima de la de Martin Lopez Aojado. La octava vaca. La nona de 
la de Henninia Martinez la vieja. La X de Gomez martinez y de otros. La XI de Pero Sanchez Nieto. La duodeci

ma de pedro Molina el viejo. La XIII. de Joan martinez sastre. La XIIII. de Bernardino (Ast0
). La ultima vaca. 

(XII). En la XII orden. La primera es de Miguel Gomez. La segunda de la de Joan Valero. La tercera de Mari del
gada. La quarta de Joanes (de!) Pozo. La quinta de Joan de! cepillo. Las sexta septima octava (nove)na y decima 

vacam. La XI de Pero Garcia de Xenabe. La duodecima de Pero Lopez Vallesteros. La XIII. vaca. La XIIII. 

* El subrayado es original y contemporaneo a la inscripci6n, pues esta realizado con la misma tinta. 
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--------------------------------------La quinta decima de Joanes (Rodriguez) Ortolano. 
XIII. En la XIII. orden. La primera de Joan Lorencio. (La segunda) vaca. La tercera de los de Fajardo. La quarta 

de hernan de Moreno. La quinta de Joan de Vico e1 viejo. La sexta (de la) muger de Joan de Vico. La septima va
ca. La octava pos( ... ) Leonor de Quebedo. La nona de Joan Gomez medel y ( ... )Martinez. La X de Heman Go
mez y de sus hermanos. (La) XI de Heman Martinez de! Prado. La XII. de Pero Rui(z). La XIII. de Joan casado 

el viejo. La XIIII. de Joana G(ar)cia de! valle. La ultima de Toromocho. 
XIID. En la XIIII. orden. Las primera segunda tercera qua(rta) quinta y sexta vacan. La VII. de la muger de pe

flar(ru)via. La VIII. de francisco Muiloz. La nona de Miguel de! hinojo. La decima y undecima vacam. La XI (de) 
christoval Barruelo. La XIII. de joan de vico e1 viejo. L(a) (cuar)ta decima de la de Joan casado la vieja. La ultima 

vaca. 
XV. En la XV. orden. La primera es de Alonso Lopez carpin(tero). La segunda de Joan de! Pozo. La tercera de 
Alons(o) y de Loenor Munoz. La quarta de La muger de( ... ) Pedro. La V. de Bartolome. Sanchez de Assensio. 
L(a) (VI y) VII. vacam. La octava de los hijos de gregorio martinez ( ... ). La nona de Andres de Molina. La X de 

Mo( ... ) ( ... ) francisco de Molina. La XI. de ............. Padro. La XII. de Marin. La XIII vaca. la XIIII. de christo-

val Lopez y de sus hermanos. La ultima de la de Pero Gon~s. 
(XVI). En la XVI. orden. la primera es de Heman Garcia de vico. La segunda de los pobres de xossela la de Joan 
Rodriguez. La III. de la de Gil Maero. La quarta de la de Joan Lopez herrero el viejo. La quinta vaca. La VI. de 
Joan de Milla hijo de Pedro de Milla. La septima. vaca. La VIII. de Christoval de Torres. La nona de los hijos de 

Alonso Lorencio. La X de los hijos de Joan Canpilla. La XI. de los hijos de Romero sastre. la XII. y XIII. vaca. 
La XIIII. de Gorn;:alo Sanchez y de los hijos de Joan Garcia de! moral. La ultima de los hijos de Joan Garcia de! 

Moral. 
(XVII). En la XVII. orden. la primera es de Martin Garcia texedor. La segunda (de) Joan Martinez sastre. La III. 
de Joan moreno de! molinero. La IIII de pedro Ru( ... ) escrivano. La quinta vaca. La VI de francisca de la Torre. 
La VII d(e) catalina Muiloz Bive en Alcaraz. La octava vaca. La ultima y nona de los pobres. 

(XVIll). En la XVIII. orden. La primera es de la cuaca. La segunda de un vi(z)cayno. La tercera de elvira 
Gon~ez. La quarta de los hijos de Joan Lopez carpintero. La quinta de los hijos de Joan de Vianos. La VI vaca. 

La septima de pedro Lorencio y de Joan Lorencio. La(oc)tava y nona de los pobres. 
( ... ) suele dar de cada sepoltura a la fabrica es lo siguiente: 

De cada una sepoltura de la orden primera diez ducados 
De una sepoltura en la orden segunda y tercera ocho ducados 
De una sepoltura en la quarta y sexta orden quatro (ducados) 
De una sepultura en la septima octava y nona orden tres ducados 

De una sepoltura en la decima y undecima orden dos ducados 
De una sepultura en la duodecima XIII. y XIIII. orden du(cados) 

De una sepultura. en la XV. y XVI. orden. un ducado 
De una en !as dos ultimas. ocho reales. 
(en la prim era orden la quarta sepultura es de) (tachado) 
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Fotografia n.0 1: «Lapida de los Condes de Paredes» del cementerio de Villapalacios, situada a la derecha del 

carnino central. 

Fotografia n. 0 2: Estado general de la «Lapida de los Condes de Paredes» en diciembre de 1996. 
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Fotografra n. 0 3: Parte superior de la lapida donde se aprecian los orificios que afectan a la inscripci6n. 

Fotografra n? 4: Vista parcial de la tapida col) la vegetaci6n que cubre casi toda la superficie y que impide la lectura 
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Fotografia n. 0 5: Parte inferior de la lapida, donde se ha perdido la capa superficial y la inscripci6n. En la parte 

izquierda se observa el escudo. 

Fotografia n. 0 6: Escudo de la fachada principal de la iglesia de San Sebastian de Villapalacios, con !as armas de 

los Manrique de Lara. 
J. A. M. B. 
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ALBACETE EN EL SIGLO XVIII: LA INSTITUCION 
CORREGIMENTAL Y SU COMPONENTE HUMANO* 

Por Maria del Carmen IRLES VICENTE 
Universidad de Alicante 

El territorio que disfruta la actual provincia de Albacete se hallaba repartido duran
te el siglo XVIII entre entidades geograficas tan diferentes como Murcia y La Mancha 1• 

En el reino de Murcia se incluian los partidos de Chinchilla, Hellin y Albacete; mientras 
que formaban parte de La Mancha los de Alcaraz, Jorquera e Infantes, distrito este Ulti
mo en el que se hallaba incluida la villa de Ossa de Montiel2. 

Constituye el objetivo principal del presente trabajo establecer los limites territoria
les que abarcaba en el Setecientos el distrito albacetense, asi como analizar la trayectoria 
profesional y humana de los individuos encargados de impartir justicia en el mismo. 

El partido de Albacete comprendia una villa realenga, Albacete, gobemada por un 
ayuntamiento de regidores a cuyo frente figuraba un alcalde mayor; este era el encargado 
de designar al alcalde pedaneo de Salobral, asi como a los de Tinajeros y Pozo Canada, 
las tres aldeas o lugares de realengo comprendidas dentro de sus limites. 

En el partido albacetense se incluian, asimismo, varias caserias o cortijadas que, pe
se a pertenecer a diferentes propietarios, estaban sujetas a la jurisdicci6n de la Uni.ea villa 
con que contaba el distrito3• 

Administrativamente hablando, a comienzos del siglo XVIII Albacete estaba com
prendido dentro del corregimiento de Chinchilla, si bien las funciones judiciales las asumia 
un alcalde mayor, o teniente de corregidor, que era designado por el titular de dicho corre
gimiento. 

La emancipaci6n de la villa de Albacete de la jurisdicci6n del corregidor de Chinchi
lla databa del afio 1642, momento en el que Felipe IV la habia eximido, perrnitiendo que 
sus alcaldes ordinarios conocieran en primera instancia de todas las causas, civiles y crimi
nales, que se suscitaran4• Algunos afios mas tarde, y para acabar con los disturbios que se 

* Queremos dejar oonstancia de nuestro agradecimiento a D.• Rosa Seplllveda Losa por sus orientaciones sobre el 
funcionarniento de! Archivo Hist6rico Municipal de Albacete, asi como !as facilidades dadas para la oonsulta 
documental. 

1 Jeslls MARINA BARBA: Justicia y gobierno en Espana en el siglo XVI!/. El compendia de/ territorio de la 
Chancillerfa de Granada, Granada, 1995, pp. 177-283. 

2 Ibidem, p. 206. 
3 Las caserias o oortijadas incluidas en el partido de Albacete a mediados de! Setecientos eran: Aldeica, Albaidas, 

Albaidel, Acequi6n, Anguijes, Abuzaderas, Bujia, Baubla, Campillo de !as Dobias, Casa de Corte, Casa Nueva, 
Casa Gonzillez, La Cortesa, Casa de! Alcaide, Casa de !as Monjas, Casa de Don Juan, Casa de! Olmo, Casa 
Castillo, Casarejo, Cueva, Casa de Don Pedro, Encebras, Floridas, Humosa, Llanos, Malpeso, Mercadillos, 
Mazadibi, Miralcampo, Morena, Ontalafia, Pasaconsol, El Pasico, Ruba Aldea, Salom6n, Santa Ana, Torre de 
Don Pedro Marin, Torrecilla, Tamajosa, Villarejo, Villalba, Balsa y Cerrolobo. Cfr. Jesils MARINA BARBA: 
Op. cit., pp. 190-191. 

4 Archivo Hist6rico Municipal de Albacete (en adelante A.H.M.A.). Privilegio dado en Zaragoza a JO de octubre 
de 1642. 
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produjeron en 1672 sobre el modo de renovar los cargos de justicia, se dio comision al co
rregidor para que asumiese de nuevo la jurisdiccion, cesando los alcaldes ordinarios5• Fi
nalmente, sin embargo, acab6 por consolidarse el procedimiento a que antes haciamos re
ferenda, esto es, dotacion de un alcalde mayor nombrado por el corregidor. 

La atraccion que los titulares del corregimiento chinchillano solian sentir por la villa 
de Albacete Jes llevo a elegirla, en multitud de ocasiones, como su lugar de residencia, en 
detrimento de la propia ciudad de Chinchilla. Este hecho, en apariencia carente de una es
pecial trascendencia, acabo suscitando, con el paso del tiempo, distintos problemas entre 
los corregidores y las autoridades municipales albacetenses. 

El conflicto mas serio del que tenemos constancia, y que acabo modificando la for
ma de eleccion del alcalde mayor de Albacete, se desencadeno en la decada de los treinta 
contra Luis de Quesada. El objetivo basico del pleito promovido por «el concejo, justicia 
y regimiento y procurador general de la villa de Albacete» consistia en alejar de alli al refe
rido Quesada, obligandole a fijar su domicilio en la cercana Chinchilla. Con dicha medida 
los capitulares pretendian acabar con las continuas interferencias que venian produciendo
se en la administracion de justicia por parte del corregidor, quien olvidaba con frecuencia 
que solo estaba facultado para intervenir en segunda instancia6 • 

El pleito, iniciado en abril de 1734, ponia especial enfasis en la urgencia que revestia 
la pronta marcha del titular del corregimiento a Chinchilla: 

«siendo por entonces muy urgente la no residencia de/ nominado corregidor 
en dicha villa por /os pleitos que esta tenia con la referida ciudad sobre coniu
nidad de pastos ( ... ); y que s6/o en /os casos y cosa que privativamente le to
casen, y perteneciesen conforme a su tftu/o, pudiese estar y venir a la expresa
da villa por e/ tiempo que precisamente necesitase»7 • 

La respuesta que se dio en la Corte ratificaba los extremos solicitados por el consis
torio albacetense, como se puso de manifiesto en un decreto del Consejo de Castilla de 9 
de abril de 1734, y provision de 12 del mismo mes. La falta de acatamiento de dicha dispo
sicion por el corregidor obligo a emitir la misma Real Provision en nuevas sobrecartas de 9 
de marzo del afio siguiente y 23 de agosto de 1736, en este Ultimo caso bajo pena, en caso 
de incumplimiento, de 200 ducados. 

Las dos partes contendientes continuaron, sin embargo, su peculiar tira y afloja, lo
grando finalmente Luis Quesada dejar sin efecto la prohibicion de residir en Albacete. El 
presumible exito de la postura defendida por el corregidor quedo poco despues en entredi
cho, al decidir el Consejo en abril de 1743 que: 

«.para que se eviten inquietudes y controversias, se nombre para e/ ejercicio 
de la jurisdicci6n ordinaria a/ea/de mayor por el cardenal gobemador de/ 
nuestro Consejo, por ahora»8• 

5 A.H.M.A. Municipio, lib. 91, f. 23v, 24 de abril de 1743. 
6 La administraci6n de justicia correspondla en primera instancia al alcalde mayor, y s6lo en caso de apelaci6n de

bia intervenir el corregidor. 
7 A.H.M.A. Municipio, lib. 91, f. 19v, 24 de abril de 1743. 
8 A.H.M.A. Municipio, lib. 91, f. 24, 24 de abril de 1743. 
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El individuo designado en 1743 por el cardenal Molina para la vara albacetense fue 
Antonio Garcia Jordan, un letrado que permaneci6 en dicho puesto hasta 1747. Tambien 
Domingo Antonio Aldana y Malpica, su sucesor, obtuvo el correspondiente nombramien
to sin intervenci6n del corregidor de Chinchilla. 

Con el cambio operado a partir de la promulgaci6n de la Ordenanza de intendentes 
y corregidores de 13 de octubre de 17499 , los titulares del corregimiento perdieron la facul
tad de elegir a sus alcaldes mayores, cuya designaci6n pas6 a depender del rey desde ese 
momento, practicando la elecci6n entre una tema de sujetos propuestos por la Camara de 
Castilla. 

El paso del tiempo y la modificaci6n del sistema de renovaci6n del alcalde mayor no 
acabaron, sin embargo, con los tradicionales altercados suscitados entre las justicias de 
Albacete y Chinchilla. En 1764 estos se reprodujeron nuevamente con motivo de la colo
caci6n de una imagen de la virgen de las Nieves en la errnita o iglesia de San Pedro de Ma
tilla. 

En 1764 el corregidor de Chinchilla, Jose Queipo de Llano, plane6 desplazarse con 
los restantes rniembros del ayuntarniento de dicha ciudad, constituidos como tal corpora
ci6n municipal, a la errnita de San Pedro de Matilla. Esa decision fue considerada como 
una provocaci6n, y un atentado a su potestad juridica, por las autoridades albacetenses, 
ya que el referido edificio se hallaba ubicado dentro del terrnino de la villa de Albacete: 

«intentar la ciudad venir unida y formada con la presidencia de su corregidor 
y (sic) introducirse en esta forma en la ermita o iglesia de/ Sr. S. Pedro de 
Matilla, sita en este termino y jurisdicci6n, mas de tres cuartos de legua dis
tante de/ de la e.xpresada ciudad, con motivo de colocar en el dia cinco o seis 
de/ pr6ximo mes de septiembre a Maria Ssma. con el tftulo de fas Nieves, su 
patrona, en conocido perjuicio de la real jurisdicci6n y regalias de esta villa, y 
con notoria e.xposici6n de inquietudes y alborotos, que f acilmente podrian re
su/tar de semejante acto de jurisdicci6n pretendido por la ciudad y su caballe
ro corregidor sin asistirle para ello el mas remoto apoyo, par pertenecer abso
lutamente el ejercicio de ella, en cuanto se e.xtiende y comprende su termino, 
a la que par encargo de Su Majestad (que Dias guarde) administra a su real 
nombre el Sr. a/ea/de mayor de esta villa»10• 

Posiblemente para acallar de una vez por todas los conflictos que secularmente ve
nian produciendose entre las justicias de Chinchilla y Albacete, a finales de la decada de 
los sesenta pas6 a nombrarse corregidor en esta Ultima. El origen de dicha innovaci6n ca
be atribuirlo a la instancia presentada por la villa albacetense solicitando la concesi6n del 
titulo de corregidor de letras al juez que ejercia la jurisdicci6n ordinaria, petici6n que fue 
aprobada por Resoluci6n regia de 25 de marzo de 176911. 

Algunos aftos mas tarde, cuando por decreto de 29 de marzo de 1783 se procedi6 a 
reglamentar, con criterios mas funcionales y operativos, el modo de acceso a la carrera 

9 Novisima Recopilaci6n, lib. VII, tit. XI, ley XXIV. 
10 A.H.M.A. Municipio, lib. 96, f. 26, 29 de agosto de 1764. 
11 Archivo General de Simancas (en adelante A.G.S.). Gracia y Justicia. Lib. 1.573. 
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corregimental 12, los requisitos necesarios para ascender, y el periodo de ej ercicio -que 
fue ampliado a un sexenio-, Albacete fue incluido dentro de la segunda categoria ode 
ascenso13 • 

LOS ALCALDFS MAYORF.S 

Durante toda la primera mitad del Setecientos, y dos decadas de la segunda, lajusti
cia fue impartida en Albacete por un alcalde mayor que habitualmente permanecia en el 
cargo por espacio de tres afios, aunque puedan encontrarse ejemplos de duraciones mas 
largas y mas cortas. Correspondi6 al alcalde mayor, asimismo, presidir los cabildos muni
cipales cuando el corregidor de Chinchilla, entidad superior en la que se hallaba incluida la 
villa de Albacete, estaba ausente. 

Pocos datos, aparte del nombre, poseemos de los letrados que asumieron la alcaldia 
mayor albacetense durante la primera mitad del Setecientos, sobre todo mientras su desig
naci6n correspondi6 al corregidor de Chinchilla. A esta falta de conocimientos sobre su 
origen geografico, parentescos o cursus honorum habria que afiadir la pesima labor que 
desarrollaron al frente del cargo, no s6lo en Albacete, sino tambien en los restantes desti
nos que obtuvieron; ejemplo paradigmatico seria el de Ambrosio Alvarez de Toledo. 

La carrera de Ambrosio Alvarez de Toledo, alcalde mayor de Albacete desde mayo 
de 1718 hasta agosto de 1721, estuvo plagada de episodios conflictivos. En 1723 el briga
dier Pedro Ruiperez, que acababa de ser designado nuevo corregidor de San Felipe, le 
nombr6 como su asesor al frente de la vara setabense14; pronto se arrepentiria, sin embar
go, de semejante decisi6n. 

Seg(In reconoci6 Ruiperez en abril de 1726, la conducta de Ambrosio Alvarez al 
frente del cargo para el que habia sido designado dejaba mucho que desear, ya que: 

«distribuye la justicia dicho alcalde mayor a sus particulares fines, ejecutando 
cada dfa repetidas estafas, cohechos y sobomos». 

No s6lo aplicaba mal la justicia; tambien, y siempre seg(in el parecer del corregidor, 
desconocia las mas minimas normas de educaci6n y buenas costumbres: 

«Me trata por escrito y de palabra con muy osados e impropios terminos; lo 
mismo practica con todo genero de personas indistintamente ( ... ), por lo que 
ha sido llamado, detenido, seriamente reprendido y apercibido por mi Capi-

12 Sobre la refonna corregimental emprendida por Campomanes en la decada de los sesenta y materializada en el 
decreto de 29 de marzo de 1783 vid. Enrique GIMENEZ LOPEZ: Militares en Valencia (1707-1808), Alicante, 
1990, pp. 49-70. 

13 Los corregimientos peninsulares fueron divididos en 1783 en tres clases; en la primera, o de entrada, se incluye
ron aquellos que <<p0r salarios y consignacionesfijas, o productos de poyo o jU<,gado», no excedian de mi! du
cados de vell6n; la segunda, o de ascenso, comprendia los que no pasaban de dos mil; por ultimo, en la tercera, 
o de tennino, figuraban los dotados con mayores rentas. 

14 Designado alcalde mayor de San Felipe por el corregidor Ruiperez el 12 de septiembre de 1723, Ambrosio Alva
rez presto juramento ante el Consejo el 19 de enero de 1724 y se incorpor6 a su empleo a principios de! mes si
guiente. Cfr. Archivo Hist6rico Municipal de Xiltiva (en adelante A.H.M.X.). Cabildos, 11 de febrero de 1724. 
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tan General y real Audienda de Valencia, sin ser ningun medio bastante a su 
continenda, y ultimamente se despach6 pesquisa por aquel tribunal a la justi
ficad6n, y estando para saberse los autos en dicha real Audiencia gan6 dicho 
a/ea/de real provisi6n para que se pasasen al supremo Consejo de Castilla, y 
con este motivo diferir su cabal averiguaci6n ( ... ); se ha/la esta dudad, con el 
turbio genio de dicho alcalde mayor, envuelta en enemistades y parcialidades 
que piden el mas pronto y eficaz remedio»15• 

Los extremos alegados por Ruiperez fueron convenientemente ratificados por el 
principe de Campoflorido, por aquellas fechas capitan general de Valencia y presidente de 
la Audiencia, quien en un informe al secretario de Guerra marques de Castelar se hizo eco 
de los problemas suscitados, asi como de las medidas adoptadas para intentar ponerles 

freno: 
«Desde que entr6 a servir la vara de alcalde mayor de San Felipe ( ... )ha habi
do infinitos cuentos, tanto con los de/ ayuntamiento, y otros particulares de 
aquella dudad, como con su corregidor ( ... ), y habiendo recurrido unos y 
otros a esta Audiencia dio auto en 28 de septiembre [de 1725] desaprobando 
la conducta de/ dtado a/ea/de mayor, quien, sin embargo, ha continuado, sin 
que hubiesen bastado otras tres correcciones que yo le he hecho, llamandole 
aquf; de suerte que continuando /as quejas contra el resolvi6 la Audiencia en
viar un relator a aquella dudad para averiguar los cargos que se le hacfan de 
estaf as, violencias y desatendones. Y al tiempo de deberse examinar los autos 
pudo conseguir el alcalde mayor una orden de/ Real Consejo pidiendo los 
autos»16• 

Concluia Campoflorido su escrito reconociendo que el mencionado alcalde mayor 
era «muy violento, y su genio incorregible», por lo que «hoy en la ciudad de San Felipe 
hay casi una guerra civil». 

Aunque no dudamos que el capitan general exager6 la situaci6n interna vivida por 
el municipio de San Felipe por esas fechas, y pese a que sabemos que muchos corregidores 
se mostraron especialmente sensibles ante los «atentados» honorificos que regidores o al
caldes mayores perpetraron contra ellos17, no creemos que las denuncias que acabamos de 
comentar estuvieran totalmente exentas de raz6n, y ello pese a que un auto proveido por el 
Consejo en 15 de julio de 1727 dispuso la restituci6n de Ambrosio Alvarez a su empleo18• 

Si se analiza la conducta desarrollada por Alvarez de Toledo en los diferentes desti
nos que obtuvo se comprueba que su actuaci6n en San Felipe no fue un caso aislado. En 

11 A.G.S. Guerra Modema. Leg. 1.722. Francisco Ruipere;. al duque de Ripperdli. San Felipe, 8 de abril de 17'26. 
tl A.G.S. Guerra Modema. Leg. 1.722. El principe de Campojlorido al marques de Castelar. Valencia, 23 de ju

: 1io de 1726. 

•Enrique GIMENEZ L6PEZ: Militares en Valencia, pp. 105-121 y 178. Tambien Maria de! Cannen IRLES VI
/CENTE: Al servicio de los Borbones. Los regidores valencianos en et siglo XV/II, Valencia, 1996, pp. 247-255 y 

as e1 licenciado Juan Jose de Escobar averiguaba cuanto de cierto habia en !as acusaciones de que fue ob
Alvarez de Toledo, este fue temporalmente apartado de la alcaldia mayor de San Felipe, siendo nombrado 
sustituirle Antonio Custodio Ortiz. Cfr. A.H.M.X. Cabildos, 29 de julio de 1727. 
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la vara de Albacete procedi6 «tan irregularmente que en el intermedio de/ trienio estuvo 
ocho meses preso -siete en la carcel de aquella villa, y uno en el castil/o de la ciudad de 
Chinchilla-, y Jue multado con vista de la residencia en 3.000 rls. y privado de oficio y de 
abogar por dos aiios»19. 

Tambien el consejero Tomas Fernandez Molinillo aludi6 a su pesima reputaci6n al 
informar sabre el en 1732, cuando fue propuesto por la Citmara en primera posici6n para 
el corregimiento de Bayona: 

«es corto letrado y de ma/ puesto juicio, por lo que ha sido capitu/ado en /as 
varas que ha servido>>2°. 

Las aspiraciones de Ambrosio Alvarez iban muy por encima de los proyectos que 
para el tenla la Camara, pues mientras esta lo consultaba para el corregimiento gallego, 
aquet solicitaba no ser provisto en el, en atenci6n alas 160 leguas que le separaban de la vi
lla de Bayona y no <<JJOder practicar tan dilatado, costoso y penoso viaje»21 . Al tiempo 
que declinaba anticipadamente un empleo que nose le concedi6, expresaba su deseo de 
obtener plaza en alguna Audiencia o, en todo caso, el corregimiento de Coin, Aranda o 
Ponferrada. 

Carecemos de datos que nos permitan concluir cmil fue la posterior evoluci6n de su 
carrera. Sabemos, no obstante, que aunque fue consultado en 1733 para el empleo de co
rregidor de Requena no logr6 la designaci6n, y ello a pesar de que los informes practica
dos por Jose Camargo y Alonso Rico ponian especial enfasis en sus cualidades22 • 

Como en el caso de Alvarez de Toledo, tambien la conducta desarrollada por Alon
so Esquivel Aguilar fue objeto de reprobaci6n por parte de los consejeros Baltasar Henao 
y Juan Francisco de la Cueva, quienes informaron que fue despedido de los estados de 
Osuna y Arcos <<JJOr su irregular proceder»; que ejerciendo como abogado en Granada 
«se le acredit6 de ma/a Je y poco saber»; asi coma que «en Albacete Jue notado de cabi/o
so e inquietm>23. 

Con anterioridad a su llegada a la vara albacetense en 1739, Alonso Esquivel habla 
servido coma auditor general de la artilleria del reino de Sevilla y costas de Granada, y co
mo superintendente de la renta del tabaco en San Lucar de Barrameda; prestando tambien 
sus servicios en tierras de los duques de Arcos y Osuna. 

Fue precisamente tras concluir su labor en Albacete cuando su nombre empez6 a ser 
tenido en cuenta por los camaristas a la hora de proveer algunos corregimientos. Aunque 
en 1741 fue propuesto para el de Reinosa, dos afios mas tarde para el de lliescas yen 1745 
para el de Becerril, no logr6 ser designado hasta 1746, momenta en el que pas6 a ocupar el 

19 A.G.S. Guerra Modema. Leg. 1.722. Francisco Ruiperl!7. al duque de Ripperda. San Felipe, 8 de abril de 1726. 
20 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 142. Corregimiento de tetras de la villa de Bayona. 
21 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 142. Memorial de Ambrosio Alvarez de Toledo. 
22 Jose Camargo apunt6: «le hacen de buena conducta para gobernar y de bastante literatura»; mientras Alonso 

Rico seftalaba que «tendra 50 ailos, yen lo que ha servido ha cumplido suficientemente, sin que contra else ha
ya notado cosa especial; y asf se le cometio pore/ Consejo una pesquisa en Alcobendas, que ha sustanciado Y 
sentenciado muy bien, y asi se le ha aprobado y conjirmado», en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 143. Corregi
miento de tetras de la ciudod de Requena. 

23 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 149. Corregimiento de tetras de la villa de Becerril, 22 de marzo de 1745. 
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corregimiento de las Cuatro Villas de la Hoya de Malaga24, destino que desempei\6 hasta 
1750. 

El paso del tiempo debi6 operar favorablemente en Alonso Esquivel, pues si a co
mienzos de la decada de los cuarenta se informaba negativamente sobre la conducta ob
servada hasta ese momento, transcurridos unos afios Diego Sierra y Cienfuegos proclama
ba que: 

«Es hombre muy hecho y practico en fas judicaturas ( ... ) y tuvo otras dife
rentes comisiones que desempeiio con acierto, y por algunas de ellas repre
sento a sufavor el marques de Cay/us, y siempre acredito desinteres y ce/o de 
la justicia»25 • 

Si durante las cuatro primeras decadas del siglo los individuos que asumieron la al
caldia mayor de Albacete tenian unas carreras bastante mediocres, a partir del nombra
miento practicado por el Cardenal Molina en favor de Antonio Garcia Jordan en 1743, le
trados con mayor experiencia pasaron a hacerse cargo de la vara albacetense. 

Garcia Jordan era un cordobes, natural de Lucena, que habia comenzado su carre
ra sirviendo como alcalde mayor en Toro, donde habia dado buenas muestras de su capa
cidad, seg(In reconocian los consejeros de Castilla Bernardo Santos y Cristobal 
Monsoriu26• 

Aunque consultado posteriormente en tercera posici6n para los corregimientos de 
Santo Domingo de la Calzada y Tarazona en los primeros afios de la decada de los cua
renta, se le confi6 la vara albacetense, segful comentamos. De aqui pas6, en 1748, a de
sempefiar el empleo de corregidor de Agreda. 

Los amplios conocimientos juridicos de Antonio Garcia Jordan, el celo con que ad
ministr6 justicia y su conducta siempre correcta, le valdrian, con el paso de los afios, lo
grar notables ascensos. 

En 1748 Gregorio Queipo de Llano presentaba un positivo retrato del abogado eli
sano al reconocer que: 

«es buen letrado y era muy caritativo con los pobres presos, disponiendo que 
a su costa se les diese misa /os dfas de precepto>>27• 

Por las mismas fechas se ratificaba en dichos extremos Diego Adorno, quien mani
fest6 que: 

<<Es masque mediano letrado, sujeto de acreditado celo, desinteres y juicio, y 
tan limpio que siendo soltero y no profuso ha salido empeiiado de todos sus 
empleos, por lo que la ciudad de Toro le dio cien ducados para el viaje y la 

', .G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.569; y Gaceta de Madrid, 20 de septiembre de 1746, p. 303 . 
. G.S. Gracia y Justicia. Leg. 149. Diego Sierra Cienfuegos al marques de Vil/arias, 1746. 

Santos lo definia como: «de sujiciente literatura y de buena conducta, que ha acreditado en /as con
. Y lances que han ocurrido en el Ayuntamiento de Toro». Cristobal Monsoriu, por su parte, opinaba 

«&de buenas costumbres, de bastante literatura y bien opinado en el ejercicio de su empleo, que es el pri
que ha tenido», en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 147. La Oimara 30 de enero de 1741 propane para el 

to de tetras de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada. 
Gracia Y Justicia. Leg. 150. /nforme de Gregorio Queipo de Llano, 13 de julio de 1748. 
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villa de Albarracin 20 doblones, dejando en ambas partes universal senti
miento por su f alta»2B. 

Un par de afios mas tarde, en una consulta presentada al monarca para cubrir lava
ra del Puerto de Santa Maria, este rnismo consejero se alargaba en el comentario de las 
cualidades que reunia Garcia Jordan, quien iba propuesto en segundo lugar. Al compa
rarlo con el que encabezaba la tema no dud6 en asegurar que: 

<<Es de mas literatura y no de inferiores prendas de juicio y gobiemo; tiene 
bastantes bienes para mantenerse en su pafs, que es Lucena; ha ejercido por 
encargo la jurisdiccion de la villa de Paredes de Nava, entonces secuestrada 
por la conftscacion, y ha servido tambien /as varas de Alcalde mayor de Toro 
y Albacete, manif estando limpieza y celo de/ publico en la equidad de abas
tos, y reintegracion de/ p6sito, y de /os precios; y u/timamente se ha/la sirvien
do e/ corregimiento de Agreda con entera satisf ace ion, y que ha dado a cono
cer su prudente conducta en algunos lances, pri'ncipalmente en la ruidosa 
causa de/ Conde de Villarrea»29 • 

Tambien Francisco de Cepeda reconoci6 par aquellas fechas sus buenas cualidades 
al seftalar que: 

<<Logra toda aprobacion en el corregimiento de Agreda, que est<i sirviendo, 
habiendo merecido antes la mejor opinion en su suficiencia; y que en un en
cargo de la Junta de Comercio ha dado cabales seflas de su aplicacion al Real 
Servicio». 

La positiva opini6n que a todos merecia Garcia Jordan no declin6 con el paso de los 
afios. De hecho, en 1760, despues de servir coma alcalde mayor de Le6n entre 1750 y 
175330, y tras desempeftar durante dos trienios la plaza de teniente segundo del asistente de 
Sevilla, donde fue prorrogado en 175631, su inmediato superior, el asistente sevillano, lo 
calific6 coma sujeto de: 

«claras luces y buena capacidad; desinteres, aplicacion al trabajo y suficiente 
literatura para desempeflar el de su cargo»32 • 

Ante tal cfunulo de virtudes no es de extraftar que fuera ratificado en su empleo se
villano, si bien esta vez coma titular de la vara de teniente primero del asistente33. Unos 
meses mas tarde se le concedian, asimismo, los honores de alcalde del crimen de la Chan
cilleria granadina34. 

El sucesor de Garcia Jordan en Albacete fue otro andaluz, esta vez de Sevilla, 

28 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 150. Informe de Diego Adorno, 16 de agosto de 1748. 
29 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 151. La Camara, 9 de marzo de 1750, propane para la vara de Alcalde mayor de/ 

Gobiemo de la ciudad de/ Puerto de Santa Maria. 
30 A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.569. 
31 A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.570. Tambien Gaceta de Madrid, 10 de abril de 1753 y 21 de septiembre de 

1756. 
32 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 157. La Camara, 16 defebrero de 1760, propane para la vara primera de tenien

te de asistente de la ciudad de Sevilla. 
33 A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.571; y Gaceta de Madrid, 3 de junio de 1760. 
34 Gaceta de Madrid, 26 de agosto de 1760. 
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Domingo Antonio Aldana Malpica, un letrado cuya labor en sus primeros afios de ejerci
cio fue valorada muy positivamente. 

Tras cursar los estudios de Derecho en la universidad hispalense, y recibirse como 
abogado de los Reales Consejos en 1729, Aldana se incorporo a la carrera de varas, sir
viendo como alcalde mayor de Lora, Cuenca35 , y Albacete36• 

Cuando a finales de 1747 fue consultado en primer lugar para el corregimiento de 
Huete, para el que fue designado, el consejero Diego Adorno puso de manifiesto la buena 
opinion que le merecia, al referirse tanto a sus ascendientes farniliares, empleos desempe
fiados, como su conducta al frente de los rnismos: 

«de familia muy decente, y el Bailio de Loja, de la Religion de San Juan, le 
eligi6 por Alcalde Mayor de la referida villa, o Gobemador, que por su pro
ceder ajustado y bien quisto Jue reelegido por uno o dos trienios a instancia 
de los vecinos, y queen la Vara de Alcalde Mayor de la ciudad de Cuenca, 
que ha servido, se ha portado con mucho celo de la justicia y con 
desinteres»37 • 

Tambien el informe practicado por esas fechas por Juan Curiel ponia de relieve sus 
buenas cualidades: 

«sirvi6 la vara de Cuenca con especial credito y comun aceptacion, y que es 
timorato, desinteresado y celoso, de buen juicio y literatura, y muy aplicado, 
y cuidadoso en el pronto despacho de pleitos de pobres, y en la asistencia a 
los encarcelados». 

Aunque concluido su trienio en Huete fue consultado para el corregirniento de Lor
ca, no fue este destino el que se le confio, sino la vara del Puerto de Santa Maria, donde 
permanecio desde 1752 hasta 175538 • A finales de este Ultimo afio paso a ocupar la vecina 
alcaldia mayor de San Lucar de Barrameda, sin que tengamos constancia de que se le con
fiara posteriormente otro empleo. 

Pese a que entre 1760 y 1774 Domingo Aldana fue propuesto, en repetidas ocasio
nes, para ocupar diferentes varas andaluzas39, parece ser que no logro ninguna de ellas. La 
Unica razon que, a tenor de los datos de que disponemos, pudo impulsar al monarca a to
mar semejante decision radica en el juicio manifestado por el consejero Francisco Jose de 
las Infantas en 1760; en eI aseguraba que Aldana era: 

«de mediana literatura, pero no de la mas rejlexionada y sentada conducta y 
direccion para el gobiemo»40 • 

11 El nombrarniento de alcalde mayor de Cuenca le fue practicado por los corregidores Pedro Quintana y Aceve-
do, y Pablo Francisco de Cilrdenas. 

11 A.H.M.A. Municipio, lib. 92, afio 1747, f. 27. 
17 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 150. Corregimiento de Letros de Huete, 1747. 
11 Gaceta de Madrid, 25 de abril de 1752. 
• A lo largo de 1700 Domingo Aldana fue propuesto, en primer lugar, para ocupar !as alcaldias mayores de! 

Puerto de Santa Maria e Isla Le6n (Cadiz) y, en segunda posici6n, para !as de Loja y !as Alpujarras. En 1762 y 
I no fue nuevamente consultado para la vara de! Puerto de Santa Maria; en 1772 para la de Alpujarras; en 1773 

\ i>ll'a la de Algeciras y, ya en 1774, para la de Murcia. Cfr. A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 157. 
A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 157. La Camara 20 de diciembre de 1760 propane para la vara de la isla de Le6n. 
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Volviendo a la alcaldia mayor albacetense cabe sefialar que tras la salida de Aldana 
se hizo cargo de la misma Isidro L6pez Vergara, un letrado natural de Villarejo de Fuentes 
(Cuenca), que habia sido colegial de Santa Catalina de Alcala y asistido al estudio de An
tonio Grandival para adquirir experiencia en la practica del Derecho. 

Abogado desde 1732, Isidro L6pez habia opositado a una relatoria del Consejo de 
Hacienda al afio siguiente, si bien su carrera tomaria pronto otro rumbo al confiarsele en 
1736 el corregimiento de Valdemoro, empleo en el que se mantuvo hasta 1741. 

Designado por el corregidor Carlos Vogan para ocupar la alcaldia mayor de San 
Clemente en 17 44, permaneci6 en dicho destino hasta 17 49, afio en el que se hizo cargo de 
la vara albacetense41 • 

Aunque concluido el trienio en 1752 pretendi6 su incorporaci6n al corregimiento de 
Coin, no fue este el empleo que se le confi6, sino la alcaldia mayor de Caceres42 , donde 
solicit6 ser prorrogado, sin exito, en 1757. 

Consultado nuevamente a comienzos de los sesenta, en diferentes posiciones, para 
las varas de Alicante, Urida, Granada, Badajoz y Plasencia, fue este Ultimo destino el que 
obtuvo en la primavera de 176143 , y donde hallaria dos aflos mas tarde la muerte. 

Los informes practicados por los camaristas nos proporcionan datos, contradicto
rios en algunos casos, sobre la conducta desarrollada por Isidro L6pez en el ejercicio de su 
carrera. Asi, por ejemplo, Lope de Sierra lo calificaba en 1754 como sujeto de «buenas 
costumbres y aplicaci6n»44 , mientras siete afios mas tarde proclamaba: 

«De /as noticias que he podido reunir resulta que es de regular conducta e in
teligencia, sin otra cosa particular que credite ni desacredite sus meritos»45 • 

Manuel Arredondo, por su parte, ponia de relieve la diferente actitud mostrada por 
L6pez Vergara en dos de los destinos desempeftados: 

quien 

«aunque de Albacete, donde Jue corregidor (sic), nose informa ma/, pero de 
Caceres, donde ultimamente ha servido, se hab/a con desestimaci6n y poco 
aprecio, notandole de interesado y de ma/a conducta, poco correspondiente 
para /os encargos de justicia»46• 

Tampoco Francisco Jose de las lnfantas tenia muy buena opini6n de este letrado, 

<qJarece es de cortisimos talentos y literatura, aunque de /as dem<is partidas 
de juez y de su conducta no se dice defecto muy notable»47 • 

El sustituto de Isidro L6pez al frente de la alcaldia mayor albacetense fue Antonio 
Joaquin Morante de la Madrid, un letrado cuya conducta al frente de dicho empleo fue 

41 A.H.M.A. Municipio, lib. 93, afio 1752, f. 39. 
42 A.G.S. Graciay Justicia. Leg. 153. Alcalde mayor de Caceres, 1753; y GacetadeMadrid, 19demarzo de 1754. 
43 A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.572; y Gaceta de Madrid, 23 de junio de 1761. 
44 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 153. Lope de Sierra al Marques de/ Campo Villar, 21 de febrero de 1754. 
45 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 158. Alcalde Mayor de Plasencia, 1761. 
46 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 157. Informe de Manuel Arredondo. Madrid, 14 de agosto de 1760. 
47 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 157. La Camara, 31 de octubre de J7(J(), propane para la vara de alcaldemayor 

de la ciudad de lirida. 
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valorada positivamente por la Camara de Castilla48, que no dudo en solicitar su prorroga
cion transcurrido el preceptivo trienio. No fueron del mismo parecer los vecinos de Alba
cete, que se opusieron abiertamente a ello al pedir <<Se nombre para esta vara sujeto de 
mas anos y experiencias»49 • Finalmente fue esta opinion la que prevalecio, siendo designa
do Antonio Morante nuevo alcalde mayor de Motril en 1755; de donde paso, en 1761, a 
servir como corregidor de Arevalo. 

Aunque consultado en primera posicion para el corregimiento de Ponferrada en 
septiembre de 1764, yen segunda para la vara de las Alpujarras en febrero del afio siguien
te, fue la alcaldia mayor de Salamanca la que se le concedio finalmente en el verano de 
1766. La quebrantada salud que por aquellas fechas padecia le obligo, sin embargo, a re
chazar el empleo. 

Natural de Murcia, Agustin Lozano Avellan, el sustituto de Morante al frente de la 
vara de Albacete, era hijo de Bartolome Lozano, un vecino de Jumilla que habia sido ca
pitan de milicias en una de las ocho compafiias que levanto dicha villa en 1705, durante la 
Guerra de Sucesion; y nieto de Fernando Lozano, un caballero de la Orden de Santiago, 
que habia servido en el ejercito como capitan de infanteria. 

Pese a que sus ascendientes habian guiado sus pasos por la carrera de las armas, 
Agustin eligio la de las letras, incorporandose como colegial en la Anunciata de Murcia. 
Abogado de los Reales Consejos desde 1735, cuatro afios mas tarde comenzaba su anda
dura profesional por la geografia peninsular al ser designado alcalde mayor de Iniesta y 
Tobarra. 

En 1745, tras conocerse en la Corte que «ejerce con aprobaci6n», fue destinado a 
Villena50, cuyo corregimiento ocupo hasta 1749. 

Concluido su periodo de ejercicio en el destino villenense fue consultado por la Ca
mara para varas de reconocido prestigio como la de Alicante o la civil de Granada, asi co
mo para el corregimiento de Tarazona, en Aragon, que fue el que finalmente se le confio. 
La buena opinion que a los consejeros merecia su conducta condiciono, sin lugar a dudas, 
su rapido ascenso en la carrera. Manuel de Montoya aseguraba que: 

«En los principios estudi6 Teologfa y despues se aplic6 a la Jurisprudencia; es 
bueno en lafacultad; en los encargos que ha tenido ha manifestado conducta 
y desinteres, tiene juicio legal y prendas apreciables»51 • 

Cristobal Monsoriu, por su parte, apuntaba que «en /as residencias de sus empleos 
que ha servido nose le ha encontrado cosa que disminuya su buena opini6n». 

Si a mitad de siglo todos los informes parecian coincidir en las buenas cualidades de 
Lozano, diez afios mas tarde, y despues que este pasara por la vara albacetense -que 

48 Francisco Cascajares, por citar un caso concreto, decia de Antonio Joaquin Morante que «es bien nacido, de 
buenas costumbres, limpio, juicioso, de acertada conducta y buen letrado», en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 

154. La Oimara, 20 de septiembre de 1755, propone para la vara de a/ea/de mayor de/ corregimiento de la ciu
dad de Motri/. 

41 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 154. La Camara 24 de mayo de 1755. 
50 A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.569; y Gaceta de Madrid, 7 de diciembre de 1745. 
51 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 151. La Camara 26 (le octubre de 1750 propone para el corregimiento de Letras 

de Tarazona. 
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ocup6 entre 1755 y 1758-, Manuel de Montoya, a quien viinos glosar sus prendas aven
tajadas, sefialaba que: 

<<Es de genio inquieto, intrepido y altivo, lo que ha manifestado en /as varas 
que ha servido, pues en la de Albacete, por tener alli una hija casada, se ha 
hecho parcial ( ... ); como tambien el que en Toba"a lo apedrearon, y en 
Iniesta, por una ventana de su dormitorio, le tiraron con un arma de fuego, 
estando con su mujer; que es de noble nacimiento y de mediana literatura»52 • 

El mismo Montoya justificaba en cierta manera la conducta de Agustin Lozano 
unos aftos despues al indicar que: 

«habia tenido la desgracia de queen casi todos estos destinos, durante su ma
nejo, habia habido discordias y parcialidades, ya por los genios de los natura
les de dichos pueblos o por no tener la mayor conducta; y que en Albacete 
nacieron /as desazones de haber casado una hija con un regidor, con que dio 
celos a todos; que tambien querian atribuirlo a la dominacion de la mujer, y 
que por esto le habian notado de apego a los intereses, los que no podia des
perdiciar, pues pasaban de doce hijos los que tenia»53 • 

Aunque entre 1757 y 1761 el nombre de Lozano figur6 en varias de las temas que 
los camaristas presentaron al rey, sin que este se deciciera a nombrarlo para ninguno de los 
empleos en que venia propuesto54, en este Ultimo afto logr6, por fin, el corregimiento de 
Villena55, ciudad en la que, como sefialamos, habia servido ya en la decada de los cua
renta. 

De Villena march6, concluido el trienio, a sustituir a Joaquin Anaya Aragones co
mo corregidor de Alcoy56; y de aqui, en 1769, a Iniesta y Villanueva de la Jara. Corregi
dor de Linares desde 177357, no pudo finalizar su periodo de ejercicio en este destino al 
sorprenderle la muerte al afto siguiente. 

Tras la marcha de Agustin Lozano de Albacete, y hasta la llegada de Pedro Leon y 
Garcia -su sustituto- se hizo cargo de la alcaldia mayor, con caracter interino, Juan 
Antonio Pradas Mufioz, un letrado que, por los datos de que disponemos, parece que no 
logr6 hacer carrera en la administraci6n del Estado. 

Cuando en julio de 1761 fue propuesto en segunda posici6n para la vara de Cervera 
del Rio Alhama, el consejero Gil de Jaz se refiri6 a el en unos terminos que hacian presa
giar el resultado negativo de la consulta: 

52 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 155. La Camara 14 de mayo de 1757 propone para el corregimiento de letras de 
la ciudad de Borja. 

53 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 157. La Climara 13 de diciembre de 1760 propone para una de /as dos varas de 
a/ea/des mayores de la ciudad de Murcia. 

54 Durante el mencionado periodo Agustin Loz.ano fue propuesto para los corregimientos de Borja, Gudad Real 
y Villena; y para !as varas de Salamanca, Jaen y Murcia. 

55 Puecle que esta vez influyera favorablemente el informe practicado por el consejero Jose Manuel Villena, quien 
defini6 a Loz.ano como «sujeto habi/, que ha bastantes ailos que sirve, y que no tiene noticia que con funda
mento pefjudique su buena conducta y merito hecho en los corregimientos», en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 
158. La Climara 18 abril de 1761 propane para e/ corregimiento de la ciudad de Villena. 

56 A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.572; y Gaceta de Madrid, 25 de septiembre de 1764. 
57 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 165 y Lib. 1.574; y Gaceta de Madrid, 12 de octubre de 1773. 
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«es muy pobre de espiritu y literatura, y por consiguiente poco proporciona
do para una vara de /as circunstancias de la consultada»58• 

Aunque se expresara en terminos mas elogiosos, tampoco la opinion de Juan Mar-
tin Garnio propicio la designacion de Pradas para la alcaldia mayor de Tobarra: 

«esta tenido por h<ibi/, ap/icado y de sentado juicio; en la residencia de A/ba
cete, y despues de concluida en e/ uso de su jurisdicci6n ordinaria, que ejerci6 
interinamente por medio aflo, tuvo general aceptaci6n, y posteriormente ha 
sido igual su desempeflo en la residencia de la ciudad de Huete». 

La salida de Pradas de Albacete coincidio con la llegada de Pedro Leon Garcia Ji
menez, un abogado con larga experiencia en la carrera de varas, en la que venia sirviendo 
desde 1741, cuando se le confio la de Guadix. Alcalde mayor de Obeda desde 1750 y de 
Baeza desde 175659, dejo las tierras andaluzas a comienzos de la decada de los sesenta para 
asumir el empleo que le acababa de ser conferido en Albacete60 • 

Los favorables informes de que fue objeto Pedro Le6n Garcia desde los inicios mis
mos de su carrera influyeron favorablemente en la posterior evoluci6n de la misma. En 
1750 apuntaba Manuel de Montoya que era: 

«de buena literatura y juicio sentado, h<ibil y capaz, y que por sus buenas 
prendas /ogr6 aceptaci6n en Guadix el tiempo que sirvi6 aquella vara, siendo 
co"egidor D. Jose de Vereterra, que hizo estimaci6n grande de este sujeto y 
que le aseguran tiene decentes conveniencias»61 • 

Aunque sin desmerecer sus cualidades a la hora de administrar justicia, el consejero 
Juan de Isla profundizaba en su idiosincrasia al sefialar que: 

«el genio altanero de este sujeto ha hecho que asi en Baza como en Guadix no 
fuese de la aceptaci6n de /os vecinos, pero que no se le nota haya fa/tado en 
pun to de limpieza, ni que deje de ser inteligente en la f acultad»62 • 

Como los anteriores, tambien Jose Aparicio se hizo eco de la buena actuaci6n que 
siempre le habia caracterizado en los diferentes empleos desempefiados hasta la fecha 
cuando fue propuesto, en 1765, para las varas de Malaga y Cartagena, destino este Ultimo 
para el que fue elegido. Juan Lerin Bracamonte ponia de relieve por las mismas fechas 
que: 

«ha servido con gran opini6n de limpio e imparcia/, prendas que necesaria
mente se hizo temer y amar y se adquiri6 e/ concepto de ser hombre justo, ha
biendo oido siempre que es de los buenos sujetos que sirven la carrera y nun
ca hubo quejas de ef»63. 

11 A.G.S. Graciay Justicia. Leg. 158. La Oimara II dejulio de 1761 proponepara la varadealcalde mayor de la 
villa de Cervera de/ Rio Alhama. 

11 A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.570; y Gaceta de Madrid, 28 de julio de 1750, 9 de octubre de 1753 y 14 de di
ciembre de 1756. 

'° A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.571. 
l1 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 151. La Camara, 4 de mayo de 1750, propone para la vara de/ corregimiento de 

la ciudad de Obeda . 
.. Ibidem. 
11 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 159. La Camara, 28 de noviembre de 1765, propone para alcalde mayor de Car

tagena, 
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De Cartagena marcho Pedro Le6n a Cadiz, en el verano de 1768, a ocupar la alcal
dia mayor que acababa de quedar vacante por fallecimiento de Ramon de Eba 64• Un afio 
mas tarde, y merced al relieve que habia adquirido con el paso de los afios su carrera, lo
gr6 la designaci6n como ministro honorario de la sala del crimen de la Chancilleria de 
Granada65• 

Ademas de las varas mencionadas, Pedro Leon desempefi6 los corregimientos de 
Requena, Carmona y Toledo, destino este Ultimo donde pretendio ser prorrogado en 
178066• Aunque Antonio Alvarez de Toledo --el personero toledano por esas fechas
tambien solicit6 la continuidad del corregidor en su empleo, en contra del sentir de los re
gidores, que habian presentado recurso para impedirla, la petici6n no prosper6. En el es
crito presentado por Alvarez de Toledo se manifestaba que el corregidor: 

«en cumplimiento de su obligaci6n hace algunas diligencias para justi.ficar los 
excesos de algunos individuos de ayuntamiento que, contra expresas !eyes de/ 
reino, tienen a su cargo, por medio de aparentes obligados, los abastos de 
macho y tocino de esta ciudad»67 • 

Tambien se indicaba que para lograr el correcto gobierno de la ciudad «es necesaria 
la fortalew de vuestro corregidor, que acompafiada con la prudencia de su edad, conoci
miento y pr<ictica que ha adquirido en el gobierno en mas de 40 aflos», pondria sin duda 
remedio a la situaci6n. 

El sustituto de Pedro Le6n Garcia en Albacete fue un catalan, Jeronimo Oriol de 
Antoli, un tortosino que se habia doctorado en Leyes en la universidad de Cervera en 
1744, que habia opositado a catedras en esta rnisma universidad y que, ante el fracaso ob
tenido, habia optado por abrir un bufete en la ciudad de Valencia en 1747. 

Metido en la practica del Derecho, Oriol no tardo en incorporarse como abogado 
de los Reales Consejos y entrar al servicio del Estado como corregidor de Benavente. 

Aspirante a una plaza de alcalde del crimen de la Audiencia de Barcelona en 1757, 
los positivos informes que elaboraron en esa ocasi6n los consejeros Francisco Cascajares y 
Francisco Jose de las lnfantas no fueron suficientes para que el rey se inclinara por el. 
Cascajares lo definia como: 

<<juicioso, integro, de genio apacible, de buenas costumbres y razonable letra
do ( ... ); es aplicado y de buen talento yes de muy honrado nacimiento»68• 

Infantas, por su parte, reconocia que era «de conocido nacimiento y nobleza». 
Tras el fracaso de la iniciativa emprendida por Oriol para acceder a la magistratura, 

la Camara lo propuso en 1760 para el corregimiento de Aranda y SepUlveda, logrando la 
designaci6n para un destino bien alejado de este area geografica, ya que ese rnismo afio 
obtuvo el cargo de segundo teniente de asistente de Sevilla69• 

64 A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.573, y Leg. 165. Varas despachadas et 12 de agosto de 1768. 
65 A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.573; y A.H.N. Consejos Lib. 738. 
66 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 162. Pedro Leon a Manuel de Roda. Toledo, 20 de enero de 1780. 
67 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 162. Representaci6n de Antonio Alvarez de Toledo. Toledo, 9 de marzo de 

1780. 
68 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 156. La Ctimara 27 de febrero de 1758 propane para una plaza de a/ea/de de! cri

men vacante en la Audiencia de Barcelona. 
69 A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.571; y Gaceta de Madrid, 9 de septiembre de 1760. 
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Transcurrido el trienio en tierras hispalenses Jer6nirno Oriol se hizo cargo de la vara 
albacetense en 176470, donde probablemente hallaria la muerte. Lanzamos esta hip6tesis 
ante la falta de datos sobre la posterior evoluci6n de su carrera, asi como el nombramiento 
practicado a finales de ese mismo afio en favor de Garcia Antonio Nunez de Haro71 • 

Nunez de Haro era un letrado natural de Villagarcia (Albacete), donde habia nacido 
hacia 1721. Al servicio de la monarquia desde 1745, momento en que fue nombrado alcal
de mayor de Almansa, habia marchado dos afi.os mas tarde a hacerse cargo de la vara de 
Calatayud, donde fue confirmado en 1751 tras contar con el respaldo unanime de las 
autoridades civiles y eclesiasticas bilbilitanas. Haciendose eco de dicha circunstancia co
mentaba Francisco del Rallo que: 

«Ejerci6 en el trienio pasado la misma vara en que viene propuesto; que ha
biendo dado su residencia sin cargo alguno se le nombr6 por corregidor inte
rino, cuyo empleo sirvio hasta que tom6 posesi6n el nuevo corregidor; tiene 
entendido han escrito pidiendo su continuaci6n en la vara la ciudad, el cabil
do ec/esi<istico, fas comunidades y el mismo corregidor, asegurando haberse 
portado con juicio, justificaci6n y limpieza; es muy amante de la paz y tiene 
muy buen concepto de letrado; tambien ha servido la vara de Almansa en 
donde tuvo, por su conducta, los mismos creditos»72 • 

Tambien Diego Adorno se manifest6 en terminos elogiosos al sefi.alar que «empez6 
su carrera por la vara de Almansa, que antes de cumplir sali6 a Calatayud; que su porte es 
de buen juicio, honrado, limpio y que en la literatura es mediano». 

Si recien inaugurada la decada de los cincuenta las autoridades bilbilitanas aunaron 
sus voces para conseguir que Nunez de Haro continuase al frente de la alcaldia mayor, 
otro tanto pas6 cuando, concluida esta pr6rroga, se vio cercano el adi6s del letrado alba
cetense. En 1755 tanto el corregidor, marques de Ville!, como los diputados de la Junta de 
gobiemo de la Comunidad de Calatayud representaron que: 

«ha desempefi.ado este empleo tan a satisf acci6n de! publico como de los tri
bunales superiores, distinguiendose a cuantos le han precedido desde la plan
ta de! nuevo gobierno en justificaci6n, limpieza y acierto, no s6lo en fas de
pendencias de justicia, sino contribuyendo por sf solo a remediar la angustia 
y ajlicci6n en que se veia la Ciudad y Comunidad en el aiio pr6ximo pasado, 
careciendo de todos medios y caudales para el preciso abasto de pan, asi en la 
capital como en la mayor parte de los cincuenta lugares. De forma que a su 
credito y particular obligaci6n compuso dinero y trigo hasta 1.853 fanegas, 
manteniendo a 28 rls. vn. el pan de trigo puro, beneficio que sin su injlujo y 
desvelo no se podia haber experimentado»73 • 

Nuevamente sus peticiones obtuvieron la respuesta deseada y Garcia Antonio Nu
ftez prosigui6, por otros tres afios, al frente de la referida vara aragonesa. 

10 A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.572; y Gaceta de Madrid, 20 de marzo de 1764. 
71 A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.572; y Gaceta de Madrid, 8 de enero de 1765. 
72 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 151. La Camara 16 de diciembre de 1750 propane para la vara de Alcalde mayor 

de la ciudad de Calatayud. 
73 A.H.N. Consejos. Leg. 18.012. Memorial de la Comunidad de Calatayud, 1755. 
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Cuando, algunos afios mas tarde, el nombre de Nunez de Haro volvi6 a aparecer en 
las temas presentadas por los camaristas al monarca para cubrir los corregimientos de Vi
llena o Huete, de nuevo se puso de manifiesto la buena opini6n que iba dejando este letra
do en los empleos que servia. Asi, el consejero Francisco Jose de las Infantas juzgaba que: 

«es en todas sus partidas y circunstancias de literatura, justificacion, desinte
res, prudencia y buena conducta; uno de /OS mas se/ectos que andara en SU 

carrera, como lo aseguran cuantos le han experimentado en los muchos aflos 
que hace esta sirviendo la vara de a/ea/de mayor de Calatayud, cuyo vecinda
rio siempre sentira su f alta»74 • 

Designado en 1768 para ocupar la alcaldia mayor de Palencia75, march6, cumplido 
el trienio, a desempefiar la de San Clemente76, esta vez con el aval de Andres Valcarcel, 
quien no s6lo destac6 sus cualidades profesionales, sino tarnbien sus honrados origenes: 

«de nacimiento distinguido; ha servido con aceptacion /as varas de Almansa 
y Calatayud, y su buena conducta y circunstancias le han adquirido el buen 
concepto que tiene en la carrera»77 • 

De San Oemente se traslad6 en 1765 a Albacete, destino donde se reprodujo la si
tuaci6n vivida en Calatayud, al obtener repetidas pr6rrogas78 • 

LOS CORREGIDORES 

Como ya adelantarnos, a finales de la decada de los sesenta la villa de Albacete soli
cit6 la concesi6n del titulo de corregidor para el juez que venia ejerciendo la jurisdicci6n 
ordinaria, petici6n a la que se accedi6, poco despues, por resoluci6n regia de 25 de marzo 
de 176979• A partir de ese momento el cargo de alcalde mayor desapareci6, siendo reem
plazado por un corregidor de letras, que fue el encargado de administrar justicia de enton
ces en adelante. 

En 1769 hubo un carnbio en el empleo en el que recaian las tareas judiciales, pero no 
en la persona encargada de desempefiarlas, ya que Garcia Antonio Nunez de Haro fue 
prorrogado en el cargo en 1769 y, de nuevo, en 177280• Tan largo periodo de ejercicio te
nia que acabar necesariarnente en practicas corruptas, como asi fue. En 1775, concluida 
ya la Ultima pr6rroga, desde el Consejo se alert6 a la Camara: 

74 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 155. La Camara, 12 de diciembre de 1757, propane para el corregimiento de te-
tras de la ciudad de Huete. 

75 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 155, y Lib. 1.571; asi como Gaceta de Madrid, 14 de marzo de 1758. 
76 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 158; y Gaceta de Madrid, 28 de julio de 1761. 
77 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 158. La Qimara 18 de abril de 1761 propane para la vara de alcalde mayor del 

corregimiento de la villa de San Clemente. 
76 Por decreto de 13 de diciembre de 1769, previo informe del presidente de! Consejo, NUfiez de Haro fue prorro

gado en el destino albacetense, en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 165. 
79 A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.573. 
80 Gaceta de Madrid, 24 de octubre de 1769, p. 366; A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 165. 
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«de/ desorden que se advert{a en la administracion, recaudacion, manejo y 
distribucion de /os caudales de propios y arbitrios de la villa de Albacete, sin 
atencion a lo dispuesto y prevenido en la instruccion de 30 de julio de 1760, ni 
al reglamento que se le haformado; y que su corregidor D. Garcia Nunez de 
Haro, natural de Villagarcfa, distante cinco leguas de la citada Albacete, po
see una cuantiosa hacienda de tierras de tabor, con casa de campo que llaman 
la Grajuela, dentro de sujurisdiccion, y que ha ocho aflos ejerce aquel corre
gimiento por /as prorrogaciones que ha /ogrado, disfrutando tambien /as 
ventajas de vecino»s1• 

El objeto que perseguia el Consejo con dicho informe no era otro que evitar la con
tinuidad de NUfiez de Haro al frente del corregimiento albacetense, de ahi que sugiriese 
abiertamente que, enterada la Cilmara «de /os def ectos que concurren en et expresado co
rregidor para no subsistir en la citada villa», propusiera nuevos sujetos. 

Aunque en 1767 habia sido consultado en segunda posici6n para el empleo de te
niente de corregidor de Madrid, y en 1772 obtuvo los honores de alcalde mayor de la 
Audiencia de Asturias, el negativo juicio que mereci6 al Consejo su labor en Albacete, pri
v6 a NUfiez de los ascensos a los que parecia destinado. 

Designado en 1776 corregidor de Tarazona, Madrigueras y Quintanar del Rey82, 

tras concluir alli su periodo de ejercicio pas6 a Iniesta en 1784, donde se dedic6 a fomentar 
la industria y las obras publicas, segiln reconocia unos afios mas tarde el presidente de la 
Chancilleria de Granada Juan Marifio, quien lo calific6 de: 

<<SUjeto de habilidad, buenas costumbres y desinteresado, habiendo hecho 
reedificar /as camicerfas, que estaban arruinadas, componer los empedrados 
de /as calles y un pedazo de camino, promoviendo una fabrica de hi/azas, en 
que se ocupan muchas personas, entre /as cuales se estan enseflando doce 
muchachos pobres, los que alimentan doce vecinos de /os de mas caudal, y 
ultimamente ha hecho componer la fuente publica que abastece a todo el ve
cindario, y una balsa donde se recoge la nieve, plantando porcion de alame
da»s3. 

Garcia Nllfiez fue reemplazado al frente del corregimiento albacetense por Justo 
Martinez Bafios, un riojano que alcanz6 dicho empleo cuando se hallaba en los inicios de 
su carrera. 

Justo Martinez pertenecia a una familia noble dedicada a servir a la monarquia, 
tanto en tareas adrninistrativas como militares. Su padre, Antonio Martinez Bafios, habia 
sido alcalde mayor de La Guardia, su patria, por nombramiento del presidente del Conse
jo. Pedro y Ambrosio, dos de los hermanos de Justo, habian elegido el ejercito para po
nerse al servicio del rey, muriendo uno de ellos en combate; mientras Juan, otro hermano, 
servia como gentilhombre de la real casa. 

Tras cursar estudios de Filosofia en Logrono, y de Jurisprudencia en la universidad 

' 
11 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 161. La Oimara 6 de diciembre de 1775. 

, 
11 A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.575; y Gaceta de Madrid, 17 de septiembre de 1776, p. 336. 

'· 
11 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 822. Juan Marino a Floridablanca. Granada, 28 de mayo de 1787. 

I 
' 
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de Valladolid, Justo Martinez Baftos se familiariz6 con la practica juridica asistiendo a los 
bufetes de Antonio de Leca y Francisco Pascual Cerecin, dos prestigiosos letrados. Abo
gado de los Reales Consejos desde 1764, en un primer momento abri6 estudio en La 
Guardia, a cuyo ayuntamiento se incorpor6 en 1770 tras ser elegido diputado del 
comfu184 • 

Concluidos los preceptivos dos aftos al frente de la diputaci6n del comful, Martinez 
Baftos fue designado corregidor de Utiel en 177285• Tres aftos mas tarde, finalizado ya el 
trienio, fue propuesto por la Camara para la alcaldia mayor de San Lucar de Barrameda y 
los corregimientos de Huete y Albacete, pero fue este Ultimo el que obtuvo86, desempe
fiandolo hasta 1779. 

Huete y San Lucar eran, segful el parecer de los camaristas, unos destinos que con
venian a Martinez Baftos, pues tras abandonar Albacete fue consultado de nuevo para los 
mismos, asi como para las varas de Burgos y Fregenal de la Sierra, y los corregimientos de 
La Corufia y Alcaraz. Fue, sin embargo, la alcaldia mayor de SepUlveda la que se le con
fi6 finalmente, pese a no figurar en la preceptiva terna. 

La actuaci6n desarrollada por Justo Martinez en SepUlveda fue muy positiva, tal y 
como reconocieron civiles y eclesiasticos una vez finalizado el periodo de ejercicio. La rec
titud de que hizo gala en la administraci6n de justicia, su conducta cristiana, su preocupa
ci6n por mejorar la infraestructura viaria, en particular, y las obras publicas, en general, le 
valieron el aprecio de los vecinos de SepUlveda, tal y como reconocian en 1784 los gober
nadores del obispado de Segovia: 

«la voz general le hace un juez de los mas excelentes que conoci6 la villa de 
Sepulveda. Es de lo mejor que anda en carrera de alcaldias, h<ibil, laborioso y 
verdaderamente amado de pobres y no pobres, asf por su integridad como 
por su rectitud en la administraci6n de justicia, y trato humano y a/able con 
toda close de genies; en sus costumbres jamas se advirti6 /eve nota. En cuan
to a obras publicas tenemos entendido que no tuvo suficiente /ugar para ma
nifestar completamente su celo, y juzgamos que asf como Jue sobresaliente en 
lo demas, lo acreditarfa en este punto, tan justamente recomendado por el 
gobiemo, si hubiera continuado en aquel juzgado, pues sabemos de cierto 
que dispuso y llev6 a efecto un copioso plantfo de alamos negros a /as marge
nes de/ camino que baja desde la villa al barrio de Santa Cruz, que otro acaso 
hubiera considerado ocioso por la aridez y sequedad de/ terreno, en que no 
hay fuentes ni proporci6n de comunicarle riego; con todo nos aseguran que 
el plantfo arraig6, de modo que si le cuidan como corresponde sera con e/ 
tiempo un precioso adomo para aquella villa y un paseo agradable y deli
cioso»87. 

84 Sobre el origen, forma de designaci6n, competencias, etc. de los diputados de! comim vid. Javier GUILLA-

MON ALVAREZ, Los reformas de la administraci6n local durante et reinado de Carlos III, Madrid, 1980. 
85 A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.574; y Gaceta de Madrid, 31 de marzo de 1772. 
86 A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.575; y Gaceta de Madrid, 23 de enero de 1776, p. 36. 
87 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 823. Miguel de Grijalba y Ram6n de la Cuadra, gobemadores de! obispado de 

Segovia, sede vacante, a Floridablanca. Segovia, 11 de septiembre de 1784. 
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En el rnismo sentido se manifestaba el intendente de Segovia al apuntar que: 

«ejercio tres afios y meses la jurisdiccion de Sepulveda, en cuyo tiempo ape
nas llegaron a tres /as sentencias que se le revocaron por la Chancilleria de 
Valladolid, Consejo de Castilla y Superintendencia de p6sitos, lo que parece 
prueba su ciencia o aptitud, y la confirman los informes y expedientes que 
han ocurrido en esta intendencia. En sus costumbres se le advirtio compasivo 
y caritativo, devoto en los templos, a los cuales hizo guardar la veneracion 
debida, asistiendo con ejemplo a /as funciones publicas. Nunca hizo pandillas 
o partidos, ni singu/aridad con persona a/guna, evitando de este modo envi
dias y disturbios ( ... ). De su actividad y celo inf orman tiene dadas pruebas 
constantes, y que a sus providencias se debio un abasto muy surtido y a pre
cios tan equitativos que la came salia a casi una mitad de lo que costaba en 
esta ciudad. Promovio la pretension de que el camino real que se abre por 
Somosierra pasase por la expresada villa o, a lo menos, se sacase una 
hijuela»88• 

Recien cumplido el trienio en el destino sepulvedano, Martinez Bafios pretendi6, 
con exito, el corregimiento de Tordesillas <<por estar inmediato a Sepulveda, donde ha ser
vido u/timamente, y porque Alcala la Real [corregirniento para el que habia sido 
propuesto] dista casi cien /eguas de SepU/veda»89• 

De Tordesillas pas6, ya en 1791, a Medina del Campo, donde fue prorrogado como 
su corregidor al finalizar el sexenio90• El mismo empleo desempefi.6, a partir de 1803, en 
Arevalo; siendo destinado en 1806 a Malaga como su alcalde mayor91 • 

Si Garcia Antonio NUfiez de Haro y Justo Martinez Baftos, los dos primeros corre
gidores de Albacete, sirvieron durante muchos aftos en la carrera de varas, otro tanto pas6 
con su sucesor, el accitano Jose Antonio Duran y Flores. 

Colegial de San Miguel de Granada, Duran y Flores sigui6 sus estudios de Jurispru
dencia en la universidad de esa ciudad andaluza incorporandose, algunos aftos mas tarde, 
como abogado de los Reales Consejos. 

Asesor del juzgado de aguas de Guadix, su patria, y asesor general de Cruzada de 
las villas de Cazorla e Iruela, Jose Antonio Duran accedi6 a la alcaldia mayor de Alcala la 
Real en 1765, desarrollando la mayor parte de su carrera en tierras andaluzas. 

Pese a que carecemos de cualquier juicio de valor sobre su capacidad y conducta 
durante estos primeros aftos, suponemos que los informes que barajaron los camaristas 
debieron ser bastante favorables a su persona, a tenor de los destinos que fue consiguiendo 
sucesivamente. 

Aunque propuesto, sin exito, entre los aftos 1768 y 1771, para las alcaldias mayores 
de Almeria, Cordoba y Murcia, la criminal de Granada, los corregirnientos de Gibraltar y 

11 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 823. Jose Antonio de Horcasitas a Floridablanca. Segovia, 2 de septiembre de 
1784. 

• A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 163. La Oimara a 16 dejunio de 1784. 
• Gaceta de Madrid, 1 de abril de 1791, p. 230; y 3 de febrero de 1797, p. 95. 

"'' Gaceta de Madrid, 19 de julio de 1803, p. 619; y 10 de octubre de 1806, p. 860. 
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Palencia, y la plaza de quinto teniente de asistente de Sevilla, no fue hasta 1771 cuando lo
gro una de las varas de Cordoba, la mas moderna92• 

Tras concluir sus tres afios en Cordoba, Jose Antonio Duran paso a ocuparse de la 
alcaldia mayor de San Lucar de Barrameda a partir de 1775, destino en el que solicito ser 
prorrogado en 1778. No solo no logro su objetivo, sino que fue temporalmente apartado 
de Andalucia al confiarle el corregimiento albacetense. 

La actuacion de Duran y Flores en la villa manchega parece que no fue todo lo co
rrecta que cabia esperar, pues fue capitulado, si bien Manuel Sistemes y Feliu, fiscal del 
Consejo desde 1786, reconocia que este «le absolvi6, declar6 por buen ministro y conden6 
en costas a los capitulares»93 • Pese al feliz final de los acontecimientos, la conducta desa
rrollada por Duran en los diferentes empleos que ocupo dejaba mucho que desear, tal y 
como apunt6 el arzobispo de Granada en 1787: 

«es medianr,rmente facultativo, mas de lo comun en los de su clase, practico, 
de regulares costumbres, pero celo en !as materias publicas ninguno, vicio ge
neral en todos los de esta carrera por lo comun, como tambien lo es en inte
res, con que Duran ha granjeado extraordinario caudal en sus varas; y, por 
ser muy orgulloso, mejor para servir a la vista de un tribunal superior que de 
juez solo en un pueblo particular»94 • 

El conocimiento que el prelado granadino tenia de Jose Antonio Duran debio ser 
bastante exacto a tenor de la proximidad geogrAfica existente entre ambos en la decada de 
los ochenta, pues tras ocupar el corregimiento albacetense Duran pas6 a Granada, como 
su alcalde mayor, en 178395 • 

Tambien el informe del intendente, Antonio Carrillo de Mendoza, coincidi6 con el 
practicado por el arzobispo, si bien en este caso se ponia mayor enfasis en la falta de aten
cion de que habian sido objeto los abastos y las obras publicas, tareas, por otro lado, que 
era logico preocupasen especialmente al intendente96: 

«regular en su facultad, pero va a sus intereses, y sin contar para nada con es
te publico, et mas sufrido y envejecido en cuantas incomodidades son imagi
nables de carestia de abastos, como son !as carnes, que en et dia vale la libra 
de 16 onzas de carnero 23 cuartos, y la de vaca 15, una y otra de la peor cali
dad. No hay obligado ni tabla de tocino, que tanta fa/ta hace a la plebe po
bre. Las fuentes publicas, que con tanto estudio y acierto construyeron los 

92 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 165 y Lib. 1.574; asi como Gaceta de Madrid, 3 de diciembre de 1771, p. 422. 

Tambien Jose Manuel de BERNARDO ARES: Los Alea/des Mayores de C6rdoba (1750-1833), C6rdoba, 
1978, p. 55. 

93 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 822. Manuel Sistemes y Feliu al conde de Floridablanca. Madrid, 2 de abril de 
1787. 

94 A .G .S. Gracia y Justicia. Leg. 822. Antonio, arzobispo de Granada, a Floridablanca. Granada, 16 de marzo de 
1787. 

95 A.H.N. Consejos. Leg. 17.985; y Gaceta de Madrid, 7 de octubre de 1783, p. 847. 
96 Las competencias de! intendente se ceffian a todas aquellas cuestiones relativas a justicia, policia, hacienda y 

guerra. Sobre el tema vid. Fabrice ABBAD y Didier OZANAM: Les intendants espagnols du XVJJJ• siecle, 
Madrid, 1992. 
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afri'canos en todos /os barrios de esta ciudad para la di'recci6n y gobi'erno de 
/as aguas, secas por abandono de /as caiierfas y extravfo para /as casas parti
cu/ares -tengan o no derecho a ella-, en que fundan un cuantioso vfnculo 
/os fontaneros. Los paseos a la nJstica; /as calles con inminente riesgo de per
niquebrarse /as gentes y los animales, de que tenemos frecuentes ejemplares. 
La fe publica en todo lo que se sujeta a peso y medida con el mayor desorden 
y desconocida enteramente; todos son dueiios de poner estorbos en /as ca/les 
publicas. Cada uno vive en esta parte como se le antoja, habiendo hecho sis
tema el desgobierno general, de que se aprovechan no pocos, y de que se deri
va el tedio a la rectificaci6n»97 • 

Curiosamente, ninguno de los informes anteriores parece que fue tenido en cuenta 
en la Corte, pues cumplido el sexenio en el destino granadino Jose Antonio Duran vio co
mo se le revalidaba, al serle confiada en 1789 la alcaldia mayor primera de dicha ciudad 
andaluza98• Desconocemos si en esa decision tuvo algo que ver la opinion expresada, un 
par de afios atras, por Juan Marifio, quien lo definia como «sujeto h<ibil, activo, de bue
nas costumbres y desinteres»99 • 

Ademas de la mencionada vara, en 1789 se le concedieron, asimismo, los honores 
de alcalde del crimen de la Chancilleria de Granada 100 • No lleg6 a cumplir, sin embargo, el 
preceptivo tiempo al frente del primer destino, pues a principios de 1793 cambiaba su An
dalucia natal por tierras aragonesas, al conferirsele la segunda vara de Zaragoza. 

Si en los informes practicados valorando la conducta desarrollada por Duran en Al
bacete y Granada se ponian de manifiesto sus escasos conocimientos y su conducta intere
sada, a mediados de 1794 el gobernador de la sala del crimen de la Audiencia de Aragon se 
ratificaba en dichos extremos, acentuandolos si cabe, al sefialar que: 

«es un sujeto presuntuoso, violento, de poca instrucci6n e interesado, ha
biendose adquirido la f ama de tirano en la imposici6n y exacci6n de penas y 
derechos, despach<indose en su juzgado /as causas segun el mayor o menor 
interes que puede proporcionarse; este abuso es demasiado publico, y la sa/a 
de/ crimen ha tenido que dar cuenta al Consejo de estos excesos con justifica
ci6n de ellos»101. 

El sustituto de Jose Antonio Duran y Flores al frente del corregimiento albacetense 
fue Francisco Javier Lozano y Abellan, un letrado natural de Jurnilla, cuyo padre, tam
bien dedicado a la carrera de varas, habia servido con anterioridad la alcaldia mayor de 
Albacete. 

17 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 822. Antonio Carrillo de Mendoza a Floridablanca. Granada, 9 de abril de 
1787. 

11 Sobre !as distintas clases, o divisiones, de las alcaldias mayores, y su evoluci6n a lo largo del Setecientos vid. 
Jose Manuel de BERNARDO ARES: Op. cit., pp. 17-21; y Enrique GIMENEZ LOPEZ: Militares en Valen
cia, pp. 49-70. 

' • A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 822. Juan Marino a Floridablanca. Granada, 21 de mayo de 1787. 
• Gtx:eta de Madrid, 13 de noviembre de 1789; y A.H.N. Consejos. Lib. 739. 

· 
111 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 822. Iriforme de/ gobernador de la sala de/ crimen de la Audiencia de Aragon, 7 

de junio de 1794. Extracto. 
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Francisco Javier Lozano habia cursado estudios de Jurisprudencia, doctorandose 
en 1770 en la universidad de Gandia. Asistente a la junta te6rico-practica de Antonio 
Alarc6n Lozano, y miembro de la junta del Espiritu Santo, se recibi6, asimismo, como 
abogado de los Reales Consejos para poder hacer carrera en la administraci6n del Estado. 

A partir de la primavera de 1776 el nombre de Lozano empez6 a ser barajado por 
los camarista en las temas que presentaban a Carlos III para proveer algunos corregimien
tos -Jijona, illescas- y alcaldias mayores -Jaca, Bes-, siendo designado en julio del 
afio siguiente para la vara de Bes, empleo que sirvi6 hasta 1780. Aunque consultado en 
tercera posici6n para Requena y Santo Domingo de la Calzada, no fue hasta 1783 cuando 
se le confi6 un nuevo destino, esta vez sustituyendo a Jose Antonio Duran al frente del co
rregimiento albacetense. 

La labor desarrollada por Francisco Javier Lozano· en Albacete fue muy importan
te, modelando con su actuaci6n el posterior paisaje urbano de esta poblaci6n 
manchega102 , ya que a el cabe atribuir, precisamente, la plantaci6n de arboles, tan carac
teristica de sus paseos, asi como la construcci6n de una nueva sede para la feria que con 
caracter anual se celebra, todavia hoy, a principios del mes de septiembre. En 1787, finali
zado ya su periodo de ejercicio en Albacete, el intendente de Murcia Jose de Ceballos de
cia de eI que: 

«es de conocida ciencia en la Jurisprudencia para el desempeflo de su empleo. 
Sus costumbres han sido loables en la urbanidad y politico con que se ha con
ducido, gobemando el pueblo en paz y con acierto; su desinteres es conjorme 
a su arreglado modo de proceder; su actividad y celo en /as materias de po/i
cfa y beneficio publico ha sido, y es, admirable, por cuanto ha promovido 
con exactitud la composici6n de calles, entradas y salidas de/ pueblo, planta
ci6n de <irboles para el recreo de paseos, construcci6n de una nueva f<ibrica 
muy util para la f eria que anualmente se celebra» 103 • 

En parecidos terminos se expresaba el presidente de la Chancilleria de Granada, 
Juan Marifio de la Barrera, al indicar que se trataba de un: 

<<SUjeto muy instruido y de buenas costumbres, distinguiendose con singu/ari
dad en el desinteres, y haciendo que la casa de caridad, que estaba abandona
da en dicha villa por fa/ta de fondos, volviese a su uso, manteniendola con /as 
limosnas que por sf recogfa, valiendose de varios arbitrios para vestir los po
bres; habiendo hecho se compongan los empedrados de /as calles y entradas 
de/ pueblo, abriendo zanjas para recoger /as aguas que inundaban los cami
nos cortando el paso a los trajinantes, de que se les segufan conocidos perjui
cios; y tambien ha hecho construir unos cubiertos para que puedan albergar
se /os mercaderes que concurren a la feria que se ce/ebra en 7 de septiembre, 
dejando los generos con seguridad, casa para la justicia, y otros para botille-

102 Sobre la labor desarrollada por Francisco Javier Lozano en Albacete vid. el informe que practic6 tras concluir 

su labor en dicho destine, en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 824. Informe de Francisco Javier Lozano y Ave
/Ian. Albacete, 21 de enero de 1788. 

103 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 822. Jose de Ceballos a Floridablanca. Murcia, 10 de marzo de 1787. 
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rfa, no omitiendo plantar muchos <ilamos, o/mos y sargas, que dan sombra y 
sirven de alivio a /as muchas personas que concurren a la celebridad de la ex
presada feria» 104• 

Tambien el obispo de Cartagena coincidia con las autoridades anteriores en las bue
nas cualidades que reunia Francisco Javier Lozano, valorandose de manera muy positiva 
tanto desde la vertiente moral como politica: 

«hombre de ciencia y virtud, de buenas costumbres, recto y justijicado, de
sinteresado y amante de la paz, que solicita conservar persuadiendo a /as par
tes no se empefien en litigios con tenacidad; y ha acreditado su celo y activi
dad por el bien publico en /as obras practicadas para la seguridad y comodi
dad de la feria y p/antfo de <irbo/es; y aunque es cierto se ha/la divorciado, me 
aseguran es por causa de la mujer, que porno avenirse bien con una hennana 
que ten fa en su casa, se salio de ella y se Jue a la de su madre, que vive en la 
misma villa, y aunque aquella murio, y ha so/icitado varias veces e/ marido la 
reunion, no la ha podido reducir, al parecer por ser la mujer de corto talento 
y no dar ofdo a /as razones y rejlexiones cristianas»105• 

De Albacete, Lozano march6 en 1787 a hacerse cargo de la vara caracense, donde 
acab6 por obtener el corregimiento al concluir el sexenio106• 

Francisco Javier Lozano abandon6 Guadalajara para trasladarse a tierras andalu
zas, donde serviria en adelante, pues despues de seis afios al frente del corregimiento gi
braltarefio pas6, en 1801, a regentar la vara mas modema de la comercial ciudad de C3.diz 
y, dos afios mas tarde, a ocupar el empleo de corregidor de Obeda107• 

Tras la salida de Lozano de Albacete fue designado para sucederle Tomas Fernando 
lbai\ez, un letrado que habia sido colegial de San Miguel de Granada durante sus afios de 
estudiante108, y que habia opositado en 1750 a una relatoria del Consejo de Guerra. 

Aunque propuesto en las etapas iniciales de su carrera para destinos tan alejados 
geograficamente como las alcaldias mayores de Mojacar, SepUlveda, Gibraltar o Tobarra, 
asi coma corregidor de Betanzos109, parece que el primer empleo que consigui6 fue al 
frente de la vara de Ayna, y su aldea Eiche de la Sierra, a partir de 1754. 

Si bien los informes que barajaron los camaristas de Castilla a mediados de la cen
turia lo calificaban como «muy buen teorico», al tiempo que ponian especial enfasis en 

1°' A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 822. Juan Mariflo a Floridablanca. Granada, 26 de marzo de 1787. 
10ll A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 822. Manuel, obispo de Cartagena, a Floridablanca. Murcia, 10 de marro de 

1787. 
1°' Gaceta de Madrid, 7 de diciembre de 1787 y 21 de junio de 1793. 
117 Gaceta de Madrid, 24 de octubre de 1794, p. 1.274; 17 de marro de 1801, p. 290; y 15 de febrero de 1803, 

p. 134. 
1
• Rememorando los comienzos de Tomas Fernando Ibliiiez, el consejero de Castilla Luis Fernando Isla decia 

que «es sujeto de buen nacimiento, queen aquella universidad ejecut6 sus actos literarios con bastante satisfac
ci6n», en A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 152. La Camara, 3 de marzo de 1751, propane para la vara de alcalde 
mayor de Sepulveda, perteneciente al corregimiento de Aranda. 
Entre 1751 y 1754 la Cfunara de Castilla present6 al monarca el nombre de Tomas Fernando Ibliiiez como 
candidato a desempefiar uno de dichos empleos. 
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«que se ha aplicado muy bien en la pr<ictica y que tiene ta/ento y juicio»110 , no parece que 
dichas opiniones favorables tuvieran especial repercusi6n en el curso de su carrera, al me
nos a tenor de los datos de que disponemos, ya que no lo encontramos sirviendo otro em
pleo del real servicio hasta 1787, momento en que obtuvo el corregirniento de Albacete 111 • 

El sucesor de lbliiiez al frente del destino albacetense fue Vicente Godino, un abo
gado que accedi6 a este empleo en 1794 tras desempefiar la alcaldia mayor de Motilla del 
Palancar, una vara situada en territorio de las 6rdenes militares112 • 

Aunque no poseernos informaci6n sobre la conducta desarrollada por Godino en 
Albacete, si tenemos constancia de los destinos que obtuvo acto seguido, y que le obliga
ron a recorrer practicamente de punta a punta la geografia peninsular. Tras servir en La 
Mancha pas6 a hacerse cargo del corregirniento de Orense en 1801; en 1805 ocup6 la alcal
dia mayor de Huercal Overa y, dos afios mas tarde, la de Badajoz113• 

Luis Antonio Mosquera de Puga, el sustituto de Godino al frente del cargo de co
rregidor en Albacete, era un asturiano que habia cursado estudios de Filosofia y Jurispru
dencia en la universidad de Valladolid, que habia opositado a catedras en esta rnisma insti
tuci6n, y se habia recibido como abogado en la Chancilleria vallisoletana a finales de 
1784. 

La vinculaci6n de Luis Antonio a la carrera corregimental no fue fortuita, ya que 
con anterioridad tambien su padre, Francisco Javier Mosquera de Puga, habia servido en 
la misma. Alcalde mayor en la villa de Benavente durante 9 afios, e interino en Guadalaja
ra en 17(/J, Francisco Javier Mosquera ocup6 el corregirniento de Vivero a partir de 
1762114, y la vara de Soria desde 1768. 

Tras concluir el periodo de ejercicio en tierras sorianas, Francisco Javier pas6 a de
sempefiar, sucesivamente, los corregirnientos de Carri6n, Reinosa, Molina y Corufia115 • 

Volviendo a Luis Antonio Mosquera cabe sefialar que pese a que desde 1787 su 
nombre empez6 a figurar en algunas de las ternas presentadas por los camaristas al rey pa
ra cubrir plazas tan alejadas geograficamente como el corregirniento de Atienza, o las al
caldias mayores del Ferrol y la Grafia, Callosa de Segura, y Besalu, su primer destino fue 
la vara castellonense, a la que accedi6 en 1791116• De Castell6n de la Plana pas6, cuatro 
afios mas tarde, a ejercer el corregirniento de Sahagiln, y de este al de Albacete, recien 
inaugurado el nuevo siglo 117• 

110 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 152. Vara de alcalde mayor de la ciudad de Mojacar. 
111 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 164; y Gaceta de Madrid, 7 de diciembre de 1787, p. 819. 
112 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 243. El Consejo de 6rdenes a 20de mayo de 1788; y Gaceta de Madrid, 4 de ju

lio de 1788. 
113 Gaceta de Madrid, 24 de octubre de 1794, p. 1.274; 2 de junio de 1801, p. 537; 27 de diciernbre de 1805, p. 

1.128; y 10 de febrero de 1807, p. 163. 
114 A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.572. 
115 Francisco Javier Mosquera obtuvo Ja designaci6n corno corregidor de Carrion en 1772, de Reinosa en 1776, de 

Molina en 1779 y de La Coruila en 1783. Cfr. Gaceta de Madrid, 17 de noviembre de 1772, y 25 de junio de 
1776; A.G.S. Gracia y Justicia. Lib. 1.574 y 1.575, y Leg. 165; asi corno A.H.N. Consejos. Leg. 17.985. 

116 Gaceta de Madrid, 19 de abril de 1791, p. 271. 
117 Gaceta de Madrid, 13 de octubre de 1794, p. 1.066; y 17 de rnarzo de 1801, p. 290. 
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Transcurridos dos afios al frente del destino albacetense, Mosquera fue reemplaza
do por Pantaloon Montesinos, un abogado natural del Villar de Domingo Garcia, en la 
di6cesis de Cuenca, que habia cursado estudios en las universidades de Valencia, Siguenza 
y Alcala; que habia asistido a la academia de Jurisprudencia practica de la Purisima Con
cepcion en Madrid, y trabajado como pasante del letrado Antonio Valladolid. 

Diez afios despues de recibirse como abogado de los Reales Consejos, Montesinos 
fue elegido justicia mayor de Valdecaballeros, desempefiando dicho empleo desde 1778 a 
1779 y, nuevamente, a partir de 1783. El intervalo de tiempo transcurrido entre ambas fe
chas lo paso en San Lorenzo de El Escorial, actuando como su alcalde mayor interino. 

Aspirante en 1787 alas varas de Plasencia y Trujillo, en Extremadura, y al corregi
rniento de Tarazona de la Mancha, destinos comprendidos todos ellos en la «segunda cla
se» 118, no fue sino la alcaldia mayor de Brihuega, incluida en la categoria primera o de en
trada, la que obtuvo al afio siguiente119 • 

No agrado a Pantaleon Montesinos el destino al que se le enviaba, de ahi que proce
diera a presentar rapidamente la renuncia, incluso antes de que se publicase el nombra
miento. Indicaba en el correspondiente escrito que lo hacia: 

<<por ser de 6rdenes y no de Castilla, en lo cual hay notable diferencia, pues 
por aquella carrera no hay los ascensos y salidas queen esta, y cuesta dificul
tad el que los camaristas le atiendan a uno en sus meritos por no ser hechos 
en la de Castilla»120• 

Alcalde mayor de Cinco Villas, en Aragon, desde 1793 a 1800121, tres afios mas tar
de pasaba a hacerse cargo del corregirniento de Albacete122, sin que tengamos mas datos 
sobre la evolucion posterior de su carrera. 

CONCLUSION 

Despues de estudiar la trayectoria profesional de los letrados que ocuparon el corre
gimiento y alcaldia mayor albacetenses a lo largo del siglo XVIII creemos poder esbozar 
su perfil generico. Habitualmente, se trataba de sujetos que llegaban a ese empleo cuando 
todavia contaban con escasa experiencia en la carrera de varas, a la que se habian incorpo
rado, en la mayoria de los casos, hacia pocos afios. 

Para calibrar el nivel de importancia de los destinos que obtuvieron dichos indivi
duos con posterioridad, podemos utilizar como criterio la distribuci6n en tres clases esta
blecidas por Campomanes en 1783. Pues bien, recordando que los corregirnientos y varas 
comprendidos en la primera clase eran de entrada, los de la segunda de ascenso y los de la 
tercera de termino, hemos de concluir que, salvo contadas excepciones, quienes ocuparon 

111 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 164. Memorial de Panta/e6n Montesinos. Madrid, 25 de marzo de 1787. 
111 Gaceta de Madrid, 4 de julio de 1788. 
120 A.G.S. Gracia y Justicia. Leg. 164. Pantale6n Montesinos a Bernardo Belluga, 13 de enero de 1788. 
121 Gaceta de Madrid, 31 de diciembre de 1793, p. 1.389. 
122 Gaceta de Madrid, 25 de noviembre de 1803, p. 1.018. 
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esos empleos en tierras albacetenses rara vez lograron acceder a la categoria superior123• 

Tampoco lleg6 a ingresar en la magistratura ninguno de los letrados que sirvieron 
en Albacete, culminando de esa forma la pirfunide de ascensos; de hecho s6lo tres de ellos 
-Antonio Garcia Jordan, Pedro Le6n Garcia y Jose Antonio Duran- lograron, con ca
racter honorifico, el titulo de alcalde del crimen de una Chancilleria -en todos los casos la 
de Granada-, mientras uno lo obtenia en la Audiencia asturiana124• 

123 Las excepciones !as constituyen Justo Martinez Bafios,. Jose Antonio Duran y Flores, Antonio Garcia Jordan, 
Pedro Le6n Garcia, asi como los dos Lozano Avellan, padre e hijo. 

124 A Garcia Antonio Nlliiez de Haro se le concedi6 en 1772 el titulo de alcalde mayor honorario de la Audiencia 
de Asturias. 
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RELACION DE LOS CORREGIDORES DE ALBACETE EN EL SIGLO XVIII 

Garcia Antonio NUNEZ DE HARO (1769-1775) 
Justo MARTINEZ BANOS (1775-1779) 
Jose Antonio DURAN Y FLORES (1779-1783) 
Francisco Javier LOZANO A VELLAN (1783-1787) 
Tomas Fernando IBANEZ (1787-1794) 
Vicente GODINO (1794-1801) 
Luis Antonio MOSQUERA Y SOMOZA (1801-) 
Pantale6n Marcos MONTESINOS (1803-) 

RELACION DE LOS ALCALDES MAYORES DE ALBACETE DURANTE EL 
SIGLO XVIII 

Marcos SAIZ DE TOLEDO (1701-1705) 
Antonio Jose MONTOYA (1705-1707) 
Juan Francisco DAVALOS Y SANTAMARIA (1707-1708) 
Fernando de TORRES (1708-1709) 
Gabriel ALFARO Y CORTES (1709-1711) 
Juan FERNANDEZ CORTES (172-1713) 
Alonso PINTADO MORALES (1714-) 
Ambrosio ALVAREZ DE TOLEDO PONCE (1718-1721) 
Diego del CAMPOY COSCOLLUELA (1726-1730) 
Pedro BEATO DE LA PILA (1730-1733) 
Juan LOPEZ LOBO (1736-1739) 
Alonso ESQUIVEL Y AGUILAR (1739-1743) 
Antonio GARCIA JORDAN (1743-1747) 
Isidro LOPEZ VERGARA (1749-1752) 
Antonio Joaquin MORANTE DE LA MADRID (1752-1755) 
Agustin LOZANO AVELLAN (1755-1758) 
Juan Antonio PRADAS (1759-1760) 
Pedro LEON GARCIA (1760-1764) 
Jer6nimo ORIOL DE MONTOLi (1764) 
Garcia Antonio NUNEZ DE HARO (1764-1769) 

M. del C. I. V. 
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MANUSCRITOS E IMPRESOS DEL SIGLO XVII 
EN UNA BIBLIOTECA DE ALBACETE 

Por Francisco MENDOZA DiAz-MAROTO 

Aunque la usual expresi6n Siglo(s) de Oro incluya al XVII, lo cierto es que la crisis 
general que vive Espafia en esa centuria se manifiesta tambien en la imprenta. A decir ver
dad, el declive de la irnprenta seiscentista es un fen6meno de ambito europeo, con la ex
cepci6n de los Paises Bajos1 , donde dinastias de irnpresores como los Plantin-Moretus o 
los Elzevir2 lanzan al mercado libros de gran calidad. 

A lo largo del siglo XVII se acent6a en Espafia la decadencia de las artes del libro3 , 

ya iniciada en los Ultirnos lustros del XVI (tras los esplendorosos tiempos del libro g6tico ), 
en consonancia con el declinar que se advierte en los demas aspectos de la economia, de la 
cultura y de la vida hispana. El papel de fabricaci6n nacional es de mala calidad, los tipos 
estan gastados, aumentan los impuestos y el control sobre los libros, es crecientemente as
fixiante la presi6n inquisitorial -no se olvide que don Francisco de Quevedo ingres6 en el 
indice ja petici6n propia!4-, gran parte de lo que se irnprime es tan prescindible como los 
sermonarios que acabaran dando lugar al Fray Gerundio de Campazas ... 5 

No todo es negativo, sin embargo, pues tambien se producen en este periodo inno
vaciones interesantes en las artes del libro, por ejemplo los frontis y portadas finamente 
grabados en calcografia6 • Y a pesar de todos los pesares, Espana es todavia una gran po
tencia -a finales de siglo sera «el esqueleto de un gigante»7 -, de manera que las prensas 
de muchas ciudades europeas dan a luz irnpresos en espafiol, a veces imposibles de publi
car aqui por falta de libertad de imprenta (y de las demas libertades, por desgracia). 

Parad6jicamente, las piezas que resefiamos a continuaci6n son, en general, menos 
valiosas pero mas raras que los incunables y los irnpresos del siglo XVI ya descritos por 
nosotros8 • Y debe sefialarse que, al estar menos controlados los irnpresos del XVII, es mas 

1 Yid. Hip6lito Escolar (Dir.), Historia ilustrada de/ libro espailo/, II: De /os incunables al siglo XV/II ([Madrid], 
Fundaci6n Germiln Sanchez Ruiperez, [1994], en adelante citado HILE), p. 142. 

2 Yid. Leon Voet, The Plantin Press (1555-1589) ... , 6 vols., Amsterdam, Van Hoeve, 1980-1983, y David W. Da
vies, The World of Elseviers, 1580-1712, La Haya, 1954. 

3 Yid. HILE, pp. 141-147 y 182-184. 
4 Yid. el Novissimus librorum prohibitorum et expurgandorum Index ... de Fray Antonio de Sotomayor (Madrid, 

Diego Diaz, 1640), p. 425; hemos consultado los ejemplares de la BNM (7/14545) y de la Publica de Albacete 
(n. 0 7017), este mutilo de la hermosa portada grabada. 

5 Seg(m Amalia Sarria, «Las obras de devoci6n, los sermones, los tratados de teologia moral, alcanzan aproxima
damente el 400Jo de la producci6n total de la centuria» (HILE, p. 192). 

8 Salvo en los impresos populares, en los que se sigue utilizando la xilografia: vid. HILE, pp. 184-185, y Antonio 
Gallego, Historia de! grabado en Espana (Madrid, Cittedra, [1979]), p. 139. 

7 Segt'.in escribe Jose Cadalso en la tercera de sus Cartas manuecas. 
1 En nuestros articulos «lncunables en bibliotecas de Albacete» (Al-Basit 31, 12-1992, pp. 229-267), «lmpresos de 

1501a1550 en una biblioteca de Albacete» (Al-Basit 37, 12-1995, pp. 265-311) e «lmpresos de 1551 a 1600 en 
una biblioteca de Albacete» (Al-Basit 39, 12-1996, pp. 217-266), todos ellos con facsimiles. 
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dificil establecer su i;rado de rareza, de modo que seria arriesgado hablar aqui de ejempla
res Uni.cos, coma podrian ser9 los nfuns. 14, 19, 20, 22, 24, 29, 30, 31, 32, 35, 41 y 46. 

Para mayor claridad Y ah.orro de espacio, agrupamos en cuatro apartados (manus
critos, libros impresos, pliegos sueltos poeticos y pliegos en prosa) los ejemplares resefia
dos, y nuestras descripciones se limitaran a los datos imprescindibles para identificar las 
piezas. ReproducimOS la mayoria de las portadas, aunque normalmente reducidas, y utili
zamos las obras babituales de referenda: Gallardo10, Salva11, Heredia12, Vindel1 3, 

Palau14, BLH15 , NUC15
, CCPBE1717 , etc. 

Describimos cinco manuscritos18 -novedad dentro de esta serie-, tres de ellos 
poeticos, 14 libros .....-tres de cordel, rarisimos-, 24 pliegos sueltos poeticos y seis pliegos 
en prosa, lo que hace un total de 49 fichas. Posiblemente sean los pliegos en verso las pie
zas mas interesantes Y raras, en conjunto, dada la gran fragilidad de esos impresos de po
cas hojas y bajo preeio, manejados ademas con escaso cuidado, lo que ha causado la desa
parici6n de casi todos los que se imprimieron 19• Se han publicado algunos catruogos 
parciales20 , y esta eJl marcha un proyecto -dirigido por M. a Cruz Garcia de Enterria
para catalogar todoS los conocidos, tarea colectiva a la que esperamos haber contribuido 

9 Aparte de los mss., qve son Unicos Per se. Deben de ser muy raros los nfuns. 13, 25, 28, 34, 36, 39 y 40, pues, 
aunque los resefia Pal~U o algful otro bibli6grafo, no hernos localizado otros ejernplares de ellos; aiifulanse, por 
ultimo, aquellos de loS que s6lo conocemos otro ejernplar: nt1ms. 6, 10, 21, 26, 27, 43, 44, 45 y 47. 

10 Bartolome Jose Gallardo, Ensayo de una biblioteca espailola de libros raros y curiosos, 4 vols. Madrid, Manuel 
Rivadeneyra, 1863-1889. Hay ed. facsimil: Madrid, Gredos, 1%8. 

11 Pedro Salva y Mallen. Catalogo de la Biblioteca de Salva ... , 2 vols. Valencia, Imp. de Ferrer de Orga, 1872; 
existen varias reproducclones en facsirniJ. 

12 Catalogue de la Bibfiofheque de M. Ricardo Heredia, Comte de Benahavis, 4 vols. Paris, Em. Paul, L. Huard 
et Guillernin, 1891-1894· 

13 Francisco Vindel, Manual grafico-descriptivo de/ bibli6filo hispano-americano (1475-1850), 12 vols. Madrid, 
Imprenta G6ngora, 1930-1934. Esta en publicaci6n una Adici6n al mismo, 3 vols., Madrid, 1996 ... 

14 Antonio Palau y Dulcet, Manual de/ librero hispanoamericano ... , 28 vols. Barcelona-Oxford, 1948-1977, 
2.• ed. 

15 Jose Simon Diaz, BitJ/iogrefra de la literatura hisplinica, I... Madrid, CSIC, 1950 ... ; utilizamos la 2. • ed. 
(1960 ... ) de los primefOS vols. 

16 The National Union Catalogue ... , 754 vols. London, Mansell, 1968-1981. 
17 Catalogo colectivo dd patrimonio bibliografico espailol: Siglo XVI/, bajo la direcci6n de Mercedes Dexeus, 

Madrid, Arco, 1988 ... 
18 La biblioteca que estudiamos conserva un sexto ms. seiscentista de escasa entidad: Memorial de/ trigo de renta 

de/ Agosto de 1684 [que deben los renteros a los hijos herederos de don Juan Ignacio de Iriarte]. Vitoria, agosto 
de 1684. Fol., 6 h., 1"5 tres Ultimas en blanco. 

19 Yid. Antonio Rodrigllt:z-Moiiino, Diccionario bibliograjico de pliegos sueltos poeticos (Siglo XVI) (Madrid, 
Castalia, 1970), pp. 11-13; acaba de aparecer la ed. corregida y actualizada por Arthur L.-F. Askins y Victor In
fantes: Nuevo Dicciof1'1rio ... , Madrid, Castalia-Editora Regional Extrerneila, (1997], en adelante eitadoNDPS. 

2° Citaremos tres: Edwaid M. Wilson, «Samuel Pepys's Spanish Chap-Books», en Transactions of the Cambrid
ge Bibliographical S<Jcie(y, II, nt1ms. 2 (1955), pp. 127-154, 3 (1956), pp. 229-268, y 4 (1957), pp. 305-322 (cita
do Pepys en adelante~ M. • Cruz Garcia de Enterria, Catalogo de los pliegos poeticos espailoles de/ siglo XVI/ 
en el British Museum de Londres, Pisa, Giardini, 1977, citado British en lo sucesivo; V. Campo, V. Infantes y 
M. Rubio, Catalogo de los pliegos sueltos poeticos de/ siglo XVI/ de la biblioteca de Antonio Rodriguez
Moilino, Alcala, Uni>~rsidad, 1995; esta en prensa el catfilogo de los conservados en la Biblioteca Nacional de 
Madrid. 
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modestamente con nuestras fichas21 • 

Dado que en muchos de estos pliegos no se indica el afio de impresi6n -a menudo 
carecen totalmente de indicaciones tipograficas-, y a falta de criterios objetivos y cientifi
cos para fecharlos -por desgracia, la historia de la imprenta hispana aim no ha avanzado 
lo suficiente-, nos hemos aventurado a incluir aqui algunos dudosos asignandolos conje
turalmente -ope ingenii- a c. 1700. Quienes amamos los libros no deberiamos caer en el 
fetichismo de las fechas, pues al fin y al cabo, el interes de cada pieza depende de varios 
factores, y no es el mas importante el hecho de que viera la luz un poco antes o un poco 
despues del cambio de siglo. No obstante, dejamos para el pr6ximo articulo de esta serie la 
descripci6n de 15 pliegos poeticos22 que, impresos en Sevilla por los Herederos de Tomas 
L6pez de Haro -activos de 1696 a 172323-, pueden ser de finales del siglo XVII o, mas 
probablemente, de comienzos del siglo XVIII. 

A) MANUSCRITOS 

1) [BANCES] CANDAMO, Francisco [de, y otros: POESiAS A LA MUERTE 
DEL DUQUE DE BEJAR SOBRE BUDA] 

Ms. en papel, letra de finales del siglo XVII o comienzos del XVIII24• 195x150 
mm., 8 h. con foliaci6n actual a lapiz. Manchas de humedad y algi'.m verso guillotinado en 
la parte inferior. Desgajado de un volumen facticio en el que iba seguido por nuestro n. 0 

425• Contenido26: 

a) lr-3r: A la gloriosa muerte del I Excell.m0 S.' Duque de Bejar I sobre Buda I 
[raya] I Romanc;:e de Arte Mayor de I D." Fran<;isco Candamo I [raya] I Que monstruo 
alado, con siniestro buelo, I el viento inunda perezoso, y graue, [romance heroico] 

b) 3v-6r: De Don Antonio de Zamora I Enderhas I [raya] I Si entre el tropel confu
so I de quexas lamentables [romance endecha] 

21 Adviertase que al describir los pliegos -a diferencia de los libros- solo damos el exponente de !as signaturas 

que figura como ta! en el irnpreso (por ejemplo, A2 en un pliego de 4 hojas). Dada la abundancia de pliegos 
poeticos entre !as piezas aqui descritas, hemos considerado util incluir al final un indice de primeros versos. 

22 Salvo dos comprados a una libreria de Lisboa en 1991, proceden de un tomo facticio de 140 pliegos que perte

necio al Duque de T'Serclaes y que fue desglosado por un librero madrileil.o en 1992; contenia tambien nuestros 
nilms. 29, 30 y 35. 

23 Vid. Juan Delgado Casado, Diccionario de impresores espafloles (siglos XV-XVI/), 2 vols. ([Madrid], Arco, 
[1996], en adelante citado DIE), p. 394, donde se da 1722 como fecha limite, pero en la biblioteca que estudia
mos se conserva un pliego irnpreso por ellos en 1723. 

24 Agradezco a Jufuln Martin Abad -como tantas veces-, asi como a Ramon Carrilero, su amable y experto 
asesoramiento para fechar los mss. aqui reseil.ados; no obstante, soy el Unico responsable de los eventuales erro
res. 

25 En el que figuraban tambien nuestros nilms. 19, 28, 31, 34, 37y 41, comprados todos ellos a un libreromadrile
il.o en 1997. 

28 Coincide, incluso en el orden, con el de los f. 309-316 de! Ms. 2100 de la BNM, de! s. XVIII, con algunas va
riantes en los encabezamientos yen los textos. El poema de Bances figura tambien en el Ms. 2248 de la misma 
Biblioteca, pero -por perdida de! f. 45- faltan en el 44 de los 100 versos. 
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c) 6v: Soneto I De vn lngenio de esta Corte I [rayita] I 0 navarro feliz! tu ardiente 
zelo 

d) 6v-7r: Soneto I De Don Antonio Ortiz de Zufiiga I Ayo del Ex.mos: Duque de 
Bexar. I [raya] I De que fama, oque [sic] nombre sin segundo, 

e) 7r-v: Soneto I de vn Ingenio de esta Corte I [rayita] I Al primer silvo del Pastor 
sagrado 

f) 7v: Epitafio I del R.ct0 P.e Londono27 con los rnismos I Consonantes I Yace aqui, 
o Parca dura! el mas sagrado 

g) 8r: Soneto I De Don Manuel Losada y Quevedo I Ha sido Heroe feliz tu 
esclare<;ida 

Las siete composiciones poeticas Horan la muerte de don Manuel Diego L6pez de 
ZUfiiga, Duque de Bejar, en el asalto a Buda -victorioso, pues los cristianos arrebataron 
la ciudad a los turcos- el 13 de julio de 1686, «de un mosqueta90 que recibi6». Con estos 
poemas muy bien podria haberse impreso un pliego suelto como tantos de la epoca, pero, 
que sepamos, solo esta en letras de molde el romance de Rances Candamo, que sali6 p6s
tumamente en sus Obras lyricas ... 28, con algunas variantes respecto a nuestro ms. Recor
demos, de paso, que casi todos nuestros grandes poetas de los Siglos de Oro murieron 
-igual que Bances Candamo- sin ver publicada su obra poetica29, de manera que los 
contemporaneos tuvieron un conocirniento parcial de su producci6n en verso, difundida 
basicarnente por copias manuscritas como la presente. 

Rances Candarno, nacido en 1662, fue un drarnaturgo y poeta de fama a finales del 
siglo XVII, y goz6 de la protecci6n de Carlos II. El mismo afio 1686 escribi6, represent6 y 
public6 La comedia de la Restauraci6n de Buda30 • El Consejo de Hacienda le encomend6 
cierta pesquisa importante -no sabemos exactarnente cual-, y apenas lleg6 a la villa al
bacetefia de Lezuza se sinti6 repentina y gravemente enfermo, lo que dio pie a sospechas 
de envenenarniento31 • El hecho es que falleci6 a los pocos dias, el 8 de septiembre de 1704, 
tras hacer testarnento32, y fue enterrado en la errnita del Cristo de Lezuza, que perdi6 su 
uso religioso el siglo pasado y se encuentra hoy muy transformada. 

En cuanto a su buen amigo Antonio de Zamora, vivi6 mas (de 1664? a 1728) y al
canz6 mayor farna, sobre todo por su obra principal, No hay plazo que no se cumpla ni 
deuda que nose pague, y Convidado de piedra, puente entre el Burlador de Sevilla de Tir
so y el Tenorio de Zorrilla. 

27 Nicolas Garcia de Londono, de los clerigos menores, segitn el citado Ms. 2100 de la BNM, f. 315v. 
28 Madrid, [l1720?], pp. 96-101: hay ejemplares en la BNM, R-22024 (perteneci6 a Duran) y R-22242 (fue de La 

Barrera). Eiciste una 2. •ed. de [ll729?] (BNM, R-16802, ej. de La Barrera), y otramodemaacargo de Fernan
do Gutierrez, Barcelona, Selecciones Bibli6filas, 1949. 

29 Vid. A. Rodriguez-Moffino, Construcci6n critica y realidad hist6rica en la poesfa espaflola de los siglos XVI y 
XV/I (Madrid, Castalia, 1968, 2. •ed.), pp. 20-31, 38-39 y 55. 

30 Existen al menos tres eds.: una de 1686, otra s. a. y una tercera s. i. t., de todas las cuales hayejemplar en la sec
ci6n de Teatro de la BNM. 

31 Vid. sus Obras lyricas ... , cit., h. 12r. 
32 En el Archivo Hist6rico Provincial de Albacete faltan los protocolos notariales de Lezuza correspondientes a 

1704, de modo que no ha sido posible localizar el testamento. Sin embargo, el libro de defunciones LEZ 32 del 
Archivo Diocesano nos ha permitido confrrmar la fecha del fallecimiento, que algunos sitfum err6neamente en 
1709. 
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2) [DISPUT A TJONES IN LIBROS ARISTOTELISJ 
Ms. en papel ejecutado posiblemente en Nantes, segunda rnitad del s. XVII, par un 

estudiante. 180x 121 mm., 184 h. con fotiaci6n actual a lapiz, entre las que se intercalan 
cuatro grabados firmados A. Boudan, posiblemente de principios del s. XVIII. En blanco 
los f. 1-3, 125-128, 170-171y182-184. El volumen fue adquirido en Chinon (Francia) en 
1988 y tenia quemado el lomo de su encuadernaci6n antigua en pergarnino. Contenido: 

a) 4r: grabado de un crucifijo flanqueado par dos candelabras sabre un altar, con 
texto devoto en frances a dos cols. 

b) 5r-45v: Disputationes I In Duos Artis Libros I De Generatione et I Corruptione. 
c) 46v-124v: Disputationes I In Tres Artis Libros de Anima. 
d) 124r: grabado de San Jacinto de Polonia33 llevando una custodia y una imagen 

de la Virgen y el Nino; al fondo, una iglesia en llamas. 
e) 130r-168r: Selectae Disputationes I In tibros Metaphysicorum Aristotetis. 
f) 169r: grabado de San Donatiano y San Rogatiano, patronos de Nantes. 
g) 172r-180r: Liber Curiosas In meteora questiones I Complutens34 • 

h) 181r: grabado de San Miguel Arcangel. 

3) [FRANCISCANOS: Modelo para responder, cuando pidan al guardian de un 
convento franciscano e/ subsidio escusado.J 

Ms. en papel, letra de la segunda mitad del s. XVII. 307 x 216 mm., 2 h. de las que 
s6lo esta escrito el r. 0 de la primera, con alguna perdida. Comprado en una tibreria madri
lefia en 1994. 

Empieza: Num. 41. IN. N. Guardian deste Conuento. N. N. obispado de N. desta 
I Prouinpa de N. digo ... 

Al v. 0 del segundo f. dice: Para que no pague nra. [Re] I ligion e/ subsidio 
esc[U5ado]. Se citan decretos de varios pontifices par los que se exime a los franciscanos de 
pagar dicho subsidio, ya que viven de limosna y tienen voto de pabreza. 

4) LOA PARA SANTA ANA 
Ms. en papel, letra de c. 1700 con algunas correcciones posteriores. 195 x 150 mm., 

10 h. con fotiaci6n actual a lapiz (la Ultima, blanca). Mancha en el margen superior. Des
gajado de un volumen facticio en el que seguia a nuestro n. 0 1. Contenido: 

Loa para S[anta] Ana [interlineado, con tetra posterior:] La sra. Sta. Ana I Ha de es
tar el tablado azia las paredes poblado I de vnas ramas verdes en que puedan cubrirse dos 
per I sonas diuididas [sic]. Sale el [correcci6n:J Segundo Galan con vn I papel en la mano 
haziendo coma que decora y I dize parandose en media el tablado: I [raya] I [correcci6n:J 
2. 0 0 vilissima potencia I que fragil en todo sois, [romance] 

[En 6r comienza una relaci6n en romance de distinta asonancia:] Entre crecidos tra
bajos I sin duda estaban embueltos. 

33 Debo a la erudici6n de mi buen amigo Luis Guillermo Garcia-Sauco la identificaci6n de este santo. 
u El adjetivo puede indicar que el texto se copi6 de un ejemplar impreso en Alcala de Henares, extremo que no 

hemos investigado. 
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Primeras planas reducidas de los nfuns. 1 y 4, y f. 52r y 55r de! n. 0 5. 
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No conocemos ningfui otro ms. ni impreso de esta loa, que serviria de introito a una 
comedia. Esta podria titularse Santa Ana o La seflora Santa Ana35 , pero de lo dicho en el 
f. 5v parece deducirse que se trataba de [Los] Bandos de Berona, comedia de Francisco de 
Rojas Zorrilla (1607-1648) con la que fue inaugurado en 1640 el Coliseo para espectaculos 
teatrales construido en los jardines del Buen Retiro. En la loa se pide la intercesi6n de San
ta Ana ante su nieto Cristo para que libre a los habitantes de Quinto (Zaragoza) de la pla
ga de langosta que Dios les ha enviado por sus pecados. 

5) RECIBIMIENTO DE LOS REYES EN AUILA, SEGOUIA Y TOLEDO Y 
COMO ASS/STEN A LAS MISSAS, El36 

Ms. en papel, confeccionado seguramente en Avila, letra de varias manos, princi
pios del siglo XVII. 215 x 155mm., 62 h. con foliaci6n actual a lapiz. En blanco los f. lv, 
18-19, 26r, 27v-35, 41-51 y 57-62. Adquirido en subasta en 1997. Contenido: 

a) lr: Lo que esta en este libro. 
b) 2r-3r: + I Memoria de lo que pareze A de Iser ynformado [sic] la Persona que 

fuere a Toledo, I A ~rca de la ceremonia con que fue Re<;ibido I Su magestad. 
c) 3r-5v: Respuesta de la sancta yglesia. I De toledo a la yglesia de auila .~rca I de 

las preguntas arriba contenydas. 
d) 5v-8r: El horden que se guardo - En esta I Sancta yglesia de toledo Quando los I 

Reyes se hallaron A los/offi<;ios I Diuinos. y rnisa en la dcha sancta ygla. I El afio de 
Seys<;ientos. 

e) 8v-9v: Memoria De lo que pareze I A de ser ynformado De la sancta I yglesia de 
segouia ... 

0 9v-17v: El horden que En esta S.ta yglesia I De Segouia Se guardo En el 
Re<;ibirniento. I De la Ser""' Reyna de Espafia dofia Ana I que entro En segouia a casarse 
con el Rey I Don Phelipe. 2. 0

• En .13. de I nouiembre .de. 1570.-
g) 20r-25v: + I Memoria de las ~remonias ... I ... Auila I En diez y seis de Junio de 

.M.DC-
h) 26v: Et famulos tuos Clementem I Papam ... 
i) 27r: Modo que se ha de tener en el Reciuim.to de los ss. I opos ... [No lleg6 a escri

birse el texto, s6lo el tftulo, con la nota marginal:] el s.' opo. Caldas I entro .en 29. I de 
set.' 1612. 

j) 36r-40v: + I Memoria De El horden que se tuvo en ... I Auila A los quin~ dias 
del mes de I Junio deste afio de M. DC. ---

k) 52r-54v: Roman~ De al. 0 de Ledesma I Vez!'0 De Segouia I A su magct Del Rey 
Don Philippe nro s.0

' I y la Reyna dofia Margarita de austria & I De la rredondez Del 
mundo I soberano y Gran monarcha [romance] 

l) 55r-56r: Si Venis. 0 nifio y Dios. I a meter paz en la tierra [redondillas] 

3~ No hemos localiz.ado ninguna comedia de! siglo XVII con ese titulo, hecho que apoya la hip6tesis de que se uti
liz.ara una comedia profana para dedicarsela a la Santa mediante esta Joa. 

38 Titulo tornado de! piano anterior, que ostenta ademas una signatura antigua de archivo (i,de la catedral de Avi
la?): Caj6n 10 [6 40] n. 0 19 legajo 5. 
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El ms. presenta gran interes, sobre todo por los dos textos finales, poeticos. El pri
mero es un romance del segoviano Alonso de Ledesma (1562-1633), iniciador del concep
tismo, que presenta algunas variantes respecto del texto publicado en sus Conceptos 
espirituales37• El otro poema, en redondillas, es un villancico del que no conocemos edi
ci6n ni otros mss. 

B) LIBROS IMPRESOS 

6) ANTIFOR [0 ANTAFOR] DI BAROS/A: LIBRO CHIAMATO I 
ANTIFO[R] I DI BAROSIA, I [ ... ] I [grabado xilografico[ I IN VENETIA, Presso Lu
cio Spineda. 1615. 

8. 0 160 h., la Ultima en blanco. Signaturas: A-K16
, con reclamos. Errores en las sig

naturas: B = B 5, D 3 = D 7, E 2 = E 6. Titulillos. 46 grabados xilograficos de diferentes ta
maftos y calidades, varios de ellos repetidos (16 distintos). 

Ejemplar adquirido a una bouquiniste de Paris en 1987. S6lo hemos localizado 
otro, en el NUC (17, p. 602), y en la BNM esta representada la ed. milanesa de 1519 
(R-5806). Se trata de una obra epica en verso, en la estela del Orlando furioso, y que em
pieza VErgine eletta de/ Sol vestita. 

7) ANTONIO DE CORDOBA (0. F. M.): DILVCIDA I EXPOSITIO I SVPER 
REGVLAM FRATRVM MINORVM [ ... Ed. anotada por Pedro Navarro.] I Matriti, 
Apud Ludouicum Sanctiii typographum Regium. 1616. 

4. 0 • 4 h.-340 f.-52 h. Errores de foliaci6n: 84=93, 106=206, 23 =232, 227 =237, 
153 = 253, 272 = 282, 323 = 322. Signaturas: ~ •A-Z8Aa-Zz8Aaa-Ccc8Ddd4

, con reclamos. 
Capitales grabadas. Titulillos. Marginalia. Sellos de biblioteca conventual. Ejemplar com
prado a una libreria espaftola en 1993. 

Palau sub 61845 Oa 1. a ed. es de 1554), BLH V sub 3170, dos ejs. en la BNM 
(2/69828 y 7/15456)38, CCPBE17769 (5 ejs.). 

Como sefiala Amalia Sarria, «Luis Sanchez es un ejemplo de impresor humanista, 
de cultura nada comful [ ... ] Sus trabajos estaban cuidados en extremo»39• 

8) ENRIQUEZ GOMEZ, Antonio: EL SIGLO I PITAGORICO, I Y vida de D. 
Gregorio I Guadafta. I[ ... ] I EN ROAN, I En la emprenta de LAVRENS MA VRRY. I 
Afio de 1644. I CON LICENCIA. 

4. 0 • 8 h.-267 p. Signaturas: a4e4A-Z4Aa-Kk4Ll2
, con reclamos s6lo al final de los 

cuadernillos. Errores en las signaturas: I 2 =I ij, Ss ij = S ij. Capitales grabadas y adomos 

37 Segim la ed. de la Primera parte de los conceptos espirituales y morales preparada por Eduardo Julia (Madrid, 
CSIC, 1%9), pp. 482-486; una versi6n distinta y mucho mas breve figura en su Romancero y monstro imagina
do (Madrid, 1615), f. 5r-6r (he visto el ejemplar R-6303 de la BNM). Yid. Miguel D'Ors, Vida y poesfa de Alon
so de Ledesma. Contribuci6n al estudio de/ conceptismo espailol, Pamplona, 1974. 

38 En nuestro art. 0 anterior, cit., p. 240, dimos cuenta de otra obra de! mismo autor. 
39 HILE, p. 148. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1997, #41.



113 

LIBRO CHIAMATO 

N 'T I F 0 
D I B A R 0 S I 'A , 

. JJ qua! tracta delle gran bauagii~ d'Orlando,& di Ri
naldo, c come Orlando prdc .Kc Car Jo, 

c tutti h Paladmi. ; 

'1(.V 0 V .A.ME'!'{ TE 'R., 1 ST .AMP .A T 0 
con alcunedich1arat1on1 all' fuoi Canti. 

\'.I; " 

V £NETIA,Prctf0Luc10.)p1m;Ja_,, 16L5, 

Portada y dos grabados de! n. 0 6. 
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xilograficos. Titulillos. Exlibris ms. en la portada. Ejemplar con polilla, comprado a una 
libreria lisboeta en 1983, identico al R-11301 de la BNM. Palau 79833, BLHIX 4544 (cua
tro ejs.). 

Antonio Enriquez G6mez (1600-1663) fue un judio espafiol nacido en Cuenca que, 
despues de vivir en Francia, volvi6 a la patria y asisti6 a un auto de fe en el que fue quema
do en efigie. Arrestado por la lnquisici6n, muri6 en sus calabozos40 de muerte natural. Es
cribi6 algunas comedias calderonianas y otras obras, pero la mejor es la que resefiamos, 
en 1. a ed. Se trata de una novela de transformaciones, o transmigraci6n de almas, en la 
que se incrusta la Vida de don Gregorio Guadafla. Esta, escrita en prosa -casi todo el res
to de El siglo pitag6rico esta en verso-, es una novela de aventuras con rasgos de la pica
resca, muy influida por Quevedo. 

9) LOZANO, Crist6bal: EL REY PENITENTE, I DAVID ARREPENTIDO. I 
[ ... ]I Con Priuilegio, y Prorogacion en Madrid: En la Imprenta de An- I dres Garcia de 
la Iglesia, Afio de 1674. I Acosta de Francisco Se"ano y Figueroa, Familiar, y Notario 
de/ santo I Oficio. Vendese en su casa enfrente de San Felipe. 

4. 0 • 8 h.-338 p.-5 h. Errores de paginaci6n: 15 =25, 214= 114, 109=119, 124= 123, 
127=139, 194=196, 224=214, 229=219, 221=231, 220=238, 226=250, 268=267, 
277=273, 219=319. Signaturas: ~ 8A-X8Y6

, con reclamos. Una capital grabada. Tituli
llos. Marginalia. Exlibris y notas mss.41 antiguas. Comprado en Salamanca en 1977. 

Palau 142860, BLH XIII 3977 (son err6neas las referencias a los ejemplares 2/6421 
y 3/63668 de la BNM). Nuestro ejemplar coincide con el R-23492 de la BNM, procedente 
de la Biblioteca Real. 

Esta obra, como caso todas las del hellinense Crist6bal Lozano (1609-1667), tuvo 
gran exito editorial, seguramente debido a las historias que el autor intercala en SU prosa 
religiosa42• 

10) MASTRILLO, Garsia: AD INDVLTVM I GENERALE I COMMENT A
RIVS I CATHOLIC! PHILIPPI III. I[ ... ] I [escudo heraldico] I PANHORMI, I [fi/ete] 
I Apud Ioannem Antonium de Franciscis. M. D CIIII. 

4. 0
• 4 h.-374 p.-9 h. Errores de paginaci6n: 121=221, 346=354, 347=355, 

350=358, 351 =359. Signaturas: A4A-Z4Aa-Zz4Aaa-Ccc4
, con reclamos. Capitales graba

das. Titulillos. Exlibris y notas mss. antiguas. Comprado a un bouquiniste en Paris en 
1988. 

Desconocen nuestra ed. Palau y Toda43, que s6lo registran la de 1616 (nfuns. 

40 Yid. J. L. Alborg, Historia de la literatura espaflola, II (Madrid, Gredos, [1970], 2. •ed.), pp. 491492. 
41 Una de ellas, ir6nica, dice asi: 

Que buen impresor seria 
et que este libro compuso 
por ventura juzgaria 
que en poner jotas no ai uso. 

42 Yid. sus Historias y leyendas, ed. de Joaquin de Entrambasaguas, 2 vols., Madrid, Espasa-Calpe, 1969, 3. •ed. 
43 Eduart Today Giiell, Bibliograj10 espanyola d'Italia dels origens de la impremptafins a /'any 1900, 5 vols. Cas

tell de Sant Miquel d'Escomalbou, 1927-1931. 
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EL RE i· P.t.Nl·l t..N t t• 

DA v l p . ARREPENTIDb; 

HISTORI·A 
.. SAGRADA 
'A.VTORIZADA CON ,LVGARES 
. · .... DE ESi:RlTVRA, MORALES, -~-
. Y Ex-EM ~LOS. . 

SAC ALE NVEV.dMEN'TE A LV'Z 
'e/Doffor O.Chripot1.t/i Lor,4>10,C•ju/l:Uefu M• 
!,,'fhienfu RralC4pill .. dtlosSeiiom Reyes Nue-
11osde'J'oledo,Vicar10 en d1uerf41 'l:Je::,esdei.1 Vi
J/4d: H:ll111,7Jt• Partido, Comijfario.k /4 S.intA 

· Cr11i:..ad4,y Procurador Fifc.tt de l.1 Rttu· 
I .·:/ .renddCamar.tApojlolic.t, r ; ~.._ 

i/&._:,/tU?'l.i'Zd- .6 ..... .;""". '-..... ?Zd..tn.o . .-tf ~P./.01/. 
CONSAGl\ALE AL REY OE' TODQS LOS !\EYES 

CHRISTO SEnOR NVEST!lO 

ir; • .-,,u~1 m1p.i {tt"•-a.1,,,,mf1ion "'"''"'•f 
ptngrinf' HtjlM"iM~ 

.-----------~-~ 
.COo PriUitesio,y Prorog3cion en Madrid:En.i:1. ,lmprenta de A~ 
.;· :" . d1e1Gar~iadela.Igldi.i1Aitodi:·~~: . J 

"'r'l.aMPr..ui(toS1~r0t7Pigu1,.o•,P.s,;,iJi.i,.,y N.,,,,;, Jr~ J4nto 
• .... OJ.d4~Y1Bdtfl1•[1u~1.111fr1_1f!1fil~"l~'lip1. . -
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EL SIGLO 
PIT AGORICO. 

Y vida de D. Gregorio 
Guadaiia. 

Dedicado a Monfl,;or 
FR A N C. 0 I S BASS 0 lvf PIERRE, 

.il-J.m1ues dt I-latouel, Cabalier~ de la1 Hordenes 
defo M.1gejladCrijlianiJSima,lvlarifcal 

de Fl'lmcia, y Coronel general 
de los Suijfos. 

POR 
Antonio Henrriquez Gomez. 

EN R 0 AN, 
En la emprc:nta de L A v RE N s M A y RR Y~ 

Aiio de 16 44 . 
CON LIC£NCIA, 

R.E·FRA·NES 
0 P R 0 V E R B) 0 S 

Efpaiiol.:s traduzidos en 

lcngua Franccfa. 

PROVERB ES 
E S P AG N O,;L S T RA

duirs m fr·"1f•il. 

Par Cdar Oudin, Sccrctaire Inter .. 

pretc du Roy. 

co11 Carr~s m R1fr111w de Rlafco de G-1r.'} 
1 roil.icfmc Edition, 

A BR VXELLES, 
Chez la Vcfuc dllubcrt Anthoine 

l'elpi1u, a I' Aigle d'Or prcs de la 
Cour, 1634. 

• .Aut& Priui/egt. 

F. Sr de! n. 0 2 y portadas reducidas de los nfuns. 8, 9 y 12. 
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157612 y 3183, respectivamente). Segful Toda, el autor era natural de Mesina y de origen 
castellano44• Nuestro ejemplar coincide con el de la BNM, 2/10075. 

11) MIRANDA Y PAZ, Francisco de: [Portada grabada por P. de Villafranca; en 
una carte/a sostenida por Cronos y un profeta:] ELDESENGA I NADO I PHILOSO
PHIA I MORAL I [grabado circular con diversos simbolos de poder, de pecados capita
les, etc., escudo heraldico y leyenda] I POR D. ERANCISCO [sic] DE MIRANDA Y 
PAZ I [ ... ] I Con priuilejio en Toledo por Francisco Caluo Impresor Ano 1663. 

4. 0
• 6 h.-205 f.-3 h. Error de foliaci6n: 95=102. Signaturas: ( >2** 4A-Z4Aa

Zz4Aaa-Fff\ con reclamos. Ejemplar adquirido a una libreria barcelonesa en 1992. 
Gallardo 3077, Perez Pastor Toledo45 567, Palau 172279. Nuestro ejemplar es iden

tico al 2/969 de la BNM. La portada, «notable» seg(Jn Palau, fue grabada en cobre por 
Pedro de Villafranca y Malagon, natural de Alcolea de la Mancha (Ciudad Real) y activo 
en Madrid entre 1632 y 16784&. 

Como dice la portada, Miranda era salmantino y capellan de los Reyes Nuevos de 
Toledo. Fue elogiado por Lope en El laurel de Apolo, y Gallardo sefiala que «El estilo del 
autor es muy cortado y tiene rapideZ». 

12) OUDIN, Cesar: REFRANES I 0 PROVERBIOS I Espafioles traduzidos en I 
lengua Francesa. I[ ... ] I Con Carias en Refranes de Blasco de Garay I Troisiesme Edi
tion. I [adornito tipografico] I A BRVXELLES, I Chez la Vefue [sic] d'Hubert Antoine I 
Velpius, al' Aigle d'Or pres de la I Cour, 1634. I Auec Priuilege. 

12. 0 • 1 h.-269 p. Signaturas: a-I12m4, con reclamos. Error en las signaturas: c en ma
ylisculas. Una capital grabada. Titulillos. 

[Sigue, con portada y paginaci6n independientes:] 
GARAY, Blasco de: CARTAS I EN I REFRANES I[ ... ] I EN BRVSSELAS, I 

En casa de la Viuda de Huberto An- I tonio Ve/pio, en el Aguila de oro I c;erca de Pala
cio, 1634. 

126 p.-1 h. blanca. Error de paginaci6n: 12 = 21. Signaturas: A-E12F, con reclamos. 
Capitales grabadas. Titulillos. Notas mss. antiguas a tinta y modernas a lapiz. 

Ejemplar comprado a una bouquiniste parisina en 1988. Salva 2140 =Heredia 6258 
(mas otro ejemplar, 6259), Palau sub 97653 y sub 207297, Peeters-Fontainas47 1009 (censa 
cinco ejs.), al que rernite la BLHXVI sub 3015. Hemos visto el R-7545 de la BNM. 

Cesar Oudin ( + 1625), interprete de espafiol del Rey de Francia, public6 varias 

44 Op. cit., III, p. 63. 
45 Cristobal Perez Pastor, La imprenta en Toledo ... Madrid, Imp. y Fundici6n de Manuel Tello, 1887. &iste ed. 

facsimil: Toledo, IPIET, 1984. 
46 Vid. el [Catalogo de la Exposici6n] Estampas. Cinco siglos de imagen impresa [Madrid, Subdirecci6n General 

de Museos, 1981], pp. 242 y 291. Comenta brevemente la portada S. Sebastian en Contrarreforma y barroco 
(Madrid, Alianza, 1981), p. 96: debo esta referenda a la erudici6n y la amabilidad de Jose 8anchez Ferrer. 

47 Jean Peeters-Fontainas, Bibliographie des Impressions Espagnoles des Pays-Bas Mendionaux, 2 vols., Nieuw
koop, B. de Graaf, 1965. Nuestra obra lleva el n. 0 1062 en la Bibliographie des Impressions Espagnoles des 
Pays-Bas, de! mismo autor, Louvain-Anvers, 1933. 
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Portada grabada de! n. 0 11. 
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obras -coma esta- para facilitar el aprendizaje de nuestra lengua, que a(m conservaba 
su prestigio intemacional. En cuanto a Blasco de Garay, toledano y racionero de su cate
dral, es el autor de las dos primeras -muy editadas desde 1541: NDPS 208.3- de las cua
tro cartas que constituyen la obra. El volumen se cierra (pp. 101-126) con el Dialogo entre 
el amor y un caballero viejo, de Rodrigo Cota, que empie.za Cerrada estaua mi Pu.erta I A 
que vienes, por do entraste. 

13) [PIERRES Y MAGALONA]: [Dentro de una or/a completa de piezas tipogra
ficas:] [dos grabaditos xilograficos: dama con ballesta y jlecha, caballero con espada] I 
LA HISTORIA I de la linda Magalona, hija del I Rey de Napoles: y del esfor~-/ do Ca
vallero Pierres de Proven~. I y de las fortunas que I passaron. I [banda de hojitas] I 
Compuesta por Felipe de Camus, Licenciado I in vtroque. 

[Colof6n:] En Sevilla, por Lucas Martin de Hermosilla, este afio I de 1689. 
4. 0

• 56 p. Errores de paginaci6n: 8 en blanco, Zl=ll, 41=25, 42=26, 43=27, 
44=28, 13 =29, 14=30, 15 = 31, 16= 32. Signaturas: A-04

, con reclamos. Errores en las 
signaturas: B3 = B, B4 = B2, C5 = C2, E7 = D, D4 = D2. Exlibris ms. antiguo en la p. 35. 
Adquirido a una libreria salmantina en 1997. 

Gallardo *874, Escudero 1861, Palau sub 225628, BLH III-2 7475 (no locali.za 
ejemplar). lndudablemente, Felipe de Camus noes el autor de este librillo de cordel48 , 

aunque en la BNM (R-14135) se conserva una ed. dieciochesca que tambien lleva su nom
bre. De esta novela, inspirada en Paris y Viana e impresa por vez primera en Lyon, 1478, 
existen eds. castellanas al menos desde 151949 , yes bien sabido que inspir6 a Cervantes el 
episodio de Clavilefto. 

14) [SENDEBAR:] HISTORIA I DE LOS I SIETE SABIOS I DE ROMA, I 
COMPUEST A I POR MARCOS PEREZ. I [grabado xilografico con tres figuras: rey, 
doncel/a, caballero] I CON LICENCIA. I [filete] I Barcelona: Por RAFAEL FIFUER6 
[sic] Impressor [l,c. 1700?]. 

8. 0 • 173 p.-1 h. Signaturas: A-L8
, con reclamos. Una capital grabada. Titulillos. De

dicatoria ms. antigua en la hoja de guardas. Ejemplar comprado a una libreria madrilefta 
en 1991. No conocemos mas de esta edici6n o emisi6n50, distinta de Heredia 6133, Vindel 
2150=BLHIII-1 1784 (BNM, 3/27207, de Gayangos) y Palau [219423] = 312781. Vindel 
y Palau asignan a esa ed. la fecha de 1750, imposible por terminar la actividad de Rafael 
Figuer651 en 1722: teniendo en cuenta que empez6 a imprimir en 1669, no parece descabe
llado situar hipoteticamente nuestro ejemplar c. 1700. Y lo mismo cabria decir de otro que 

48 Para los conceptos de p/iego, fol/eto y /ibro de cordel, vid. mi articulo «Los pliegos de CQidel, literatura para 
analfabetos», en fnsu/a n. 0 567 (marzo de 1994), pp. 20-22. 

49 Vid. Clive Griffin, Los Cromberger. La historia de una imprenta de/ siglo XVI en Sevilla y Mejico (Madrid, 
Cultura Hisparnca, 1991), p. 320, n. 0 193; vid. Tambien J. Caro Baroja, Ensayo sobre la literatura de cordel 
(Madrid, Revista de Occidente, [1%9)), p. 323. En NUC 458, p. 20, se registra otra ed. castellana de 56 p., 
s. i. t. 

50 Para los conceptos de edici6n, emisi6n y estado, vid. Jaime Moll, «Problemas bibliograficos del libro del Siglo 
de Oro», BRAE 59 (1979), pp. 49-107. 

51 Hubo dos, padre e hijo, del mismo nombre: vid. DIE, pp. 235-236. 
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acaba de ingresar en la biblioteca que estudiarnos, con identicos pie de imprenta (salvo la 
errata) y colaci6n* pero perteneciente a una tirada distinta; he aqui las portadas de arnbos 

ejernplares: 

----
' \ : • en 

0 N 
UJ 

~ ~ ~ 
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,,... 
~ < UJ 
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~ 
~ ~ 

~ 0 ~ f..., 
C/) V) 

0 ~ c/1 0 t.z.l 0 
::i u 

~ ~ i:i.. 
~ ;..:.J ~ 

~ 
if.) 0 0 ~ 

~ ~;~ 
u ~ 

·::c ~ t.IJ 0 
1--4 0-4 
rJ) 

Portadas reducidas de nuestras dos ediciones de! n. 0 14. 

* Erroresdepaginaci6n: 227=127, 228=128, 151=161. 
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El Sendebar, de probable origen hindu, influy6 notablernente en la literatura euro
pea, por dos caminos52: el griego Syntipas -del que procede nuestra Historia ... - y el 
pehlvi, luego vertido al arabe y de ahi al castellano, en 1253, con el titulo de Libro de los 
engaflos o asayamientos de /as mugeres. En nuestra Historia ... , Diocleciano, hijo del em
perador Ponciano, es acusado por su madrastra de haber intentado forzarla; los sabios 
que han educado al principe van contando por turno relatos antifeministas y al final consi
guen demostrar la inocencia del acusado, con lo que la madrastra es condenada al fuego. 

Este libro de cordel tuvo multitud de ediciones en castellano, desde la primera cono
cida, impresa c. 151053 (recientemente adquirida por la BNM), hasta las de fines del XIX, 
como folleto. En 1793 fue prohibido por la lnquisici6n54• Segiln se indica en Gallardo 
*1183, no tiene fundamento alguno la atribuci6n a Marcos Perez. 

15) SENECA, Lucio Anneo: [Portada grabada55: diez vifietas en miniatura, abajo 
tres mujeres, una con manto, y dos niflos muertos; en una carte/a:] L. ANNAEI I SENE
CAE I TRAGOEDIAE. I I. F. Gronovius recensuit. I Accesserunt eiusdem et I Vario
rum Notae. I [Al pie:] LUGDUNI BATAVORUM I Ex officina Elzeviriana A0 

MDCLXI. [Sobre este pie va pegada una tira de papel que dice:] AMSTELODAMI, I 
Apud JUOOCUM PLUYMER. MDCLXII. 

8. 0 • mayor. 30 h.-785 [ = 775] p.-8 h. Errores de paginaci6n: 739 = 639, y la numera
ci6n salta del 672 al 683. Signaturas: +8 + +8 + + +8+ + + +8A-Z8Aa-Zz8Aaa-Ccc8 

Ddd4
, con reclamos. Algunas capitales grabadas. Titulillos. Comprado a una libreria de 

Paris en 1983. 
Palau 308378 (en el n. 0 siguiente registra como distinta la ed. con el pie Amsteloda

mi ... ), BNM T-5984. Nuestro escritor56, hijo de Seneca el viejo, naci6 en C6rdoba hacia el 
afio 4 a.C. y, al descubrirse la conjura de Pis6n, se suicid6 en Roma el afio 65 con la sere
nidad del buen estoico. En la cuidada ed. de sus tragedias que describimos, el celebre hu
manista Juan Federico Granovius (1611-1671 ), profesor de la Universidad de Leiden y con 
renombre europeo como latinista y arque6logo, dio a conocer por vez primera el Codex 
Etruscus, de c. 1100, el mas antiguo conocido de las Tragoediae de seneca57• 

16) TACITO, P. Cornelio: [Portada grabada: diosfluvial vertiendo un <infora con 
la mano derecha y con e/ cuemo de la abundancia en la izquierda; una mujer sostiene un 
medall6n en el que se lee:] C. I CORNELIVS I TACITVS I ex I I. LIPSII I accuratissi-

52 Yid. Angel Gonzitlez Palencia, Versiones castel/anas de/ «Sendebar», Madrid-Granada, CSIC, 1946. 
53 Yid. C. Griffin, op. cit., p. 310, n. 0 52. &isten tambien eds. incunables en Iatin: vid. Heredia 2426 y los nfuns. 

5224-5225 del Cattilogo general de incunables en bibliotecas espaflo/as, 2 vols., coordinado y dirigido por Fran

cisco Garcia Craviotto, Madrid, Biblioteca Nacional, 1989-1990. 
54 Yid. Joaquin Marco, Literatura popular en Espafla en /os siglos XVI/I y XIX (Una aproximaci6n a /os p/iegos 

de cordel), 2 vols. (Madrid, Taurus, 1977), p. 179. 
55 Reproducida en mi libro Introducci6n a la bibliojilia (Valencia, Vicent Garcia, 1995), p. 68. 
51 Yid. E. J. Kenney y W. V. Clausen (eds.), Historia de la Literatura C/Osica (Cambridge University), II. Litera

tura Latina (Madrid, Gredos, [1989]), pp. 570-584 y 926-930. 
57 Yid. id., p. 929 y n. 4 al pie. 
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ma I Editione. I [Al pie:] LVGDVNI BATAVORVM, I .Ex Officina Elzeviriana. Anno 
1634. 

12. 0 • 10 h.-786 p.-15 h. Signaturas: * 10A-Z12Aa-Ll12
, con reclamos. Hermoso gra

bado de Cor. Cl. Duysent. Capitales grabadas. Titulillos. Exlibris heraldico en la contrata
pa y ms. en la hoja de respeto. Comprado en Paris en 1983. Heredia 6913. 

La edici6n, que alcanz6 justa fama, esta dedicada por B[uenaventura] y A[braham] 
Elzevir58 al humanista Daniel Heinsio (1580-1655). En ella, el celebre Justo Lipsio (1547-
1606), catedratico de Historia en Leiden -donde se publica este precioso tomito-, edita 
con todo cuidado las obras de su autor predilecto, Tacito (c. 55-116?)59: Annales, Histo
riae, De moribus germanorum, De vita Ju/ii Agricolae (su suegro) y Dialogus de caussis 
corruptae eloquentiae ambigui scriptoris. 

17) VILLAMEDIANA, Conde de (TASSIS PERALTA, Juan de): OBRAS I DE 
D. IVAN I DE TARSIS, CONDE DE I VILLAMEDIANA, Y CORREO MAYOR I 
DE SV MAGESTAD. I RECOGIDAS I POR EL LICENCIADO DIONISIO HIPOLI
TO I DE LOS VALLES. I DEDICADAS I A DON FRANCISCO DE VILLA- I Nueua 
Texeda, Cauallero de la Orden I de Santiago. I 58. I [tres adornos de piezas tipograficas] 
I Con preuilegio, en Madrid: Por Diego Diaz de la Carrera. Afio 1634 [sic] I [filete] I A 
costa de Diego Martinez de Hartacho. 

4. 0
• 8 h.-432 p. Errores de paginaci6n: llt = 174, 351 =359. Signaturas: ~ 'A-Z8 

Aa-Dd8
, con reclamos. Errores en las signaturas: la T de T2 es de mayor cuerpo, X3 =X2. 

Algunas bandas y adomos xilograficos. Titulillos. Comprado en subasta en 1997. 
Aunque Palau 367045 la llama «falsa segunda edici6n» por ser evidentemente err6-

nea la fecha de la portada (la dedicatoria y la fe de erratas son de diciembre de 1642), cree
mos que se ha producido simplemente un baile de cifras (34 en vez de 43: vid. Salva 1495), 
pues las fechas intencionadamente falsas intentan rejuvenecer las ediciones, no anticuarlas 
(perderian novedad). Nuestro ejemplar coincide con el R-4440 de la BNM, yen la Hispa
nic Society se conserva otro, procedente de Knapp60 (no del Marques de Jerez). Como es 
sabido, el Conde de Villamediana (1582-1622), riquisimo y quiza bisexual, vivi6 la vida in
tensamente y muri6 asesinado61 • En esta ed., que lleva aprobaci6n de Lope de Vega, se re
coge lo mejor de su teatro y de su obra poetica, culterana. 

18) ZABALETA, Juan de: [Portada en rojo y negro:] ERRORES I CELEBRA
DOS, I DE LA I ANTIGVEDAD [sic]. I Ano [marca de/ impresor] 1665. I [ ... ]I LIS
BOA I Com as licem;as necessarias I Na Officina de Domingos Camero. 

8. 0 • 2 h.-154 p.-3 h., la Ultima blanca. Signaturas: [ ]2A-K8
, con reclamos. Compra

do a una libreria de Lisboa en 1989. Palau 378557, BNM R-10202 (ejemplar de 
Gayangos). 

58 Sohre esta importante dinastia de editores, impresores y libreros, vid. la obra citada de Davies. 
59 Yid. Kenney-Oausen, op. cit., pp. 702-715 y 949-952. 
60 Yid. Gara Louise Penney, Printed Books (1468-1700) in The Hispanic Society of America (New York, The 

Hispanic Society of America, 1965), p. 551. 
61 Nestor Lujan novel6 inteligentemente el suceso en Decidnos, 1,quien mat6 al conde? (Esplugues de Llobregat, 

Plaza Janes, 1987). 
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Portadas reducidas de los nfuns. 16, 17, 18 y 19. 
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De la obra existe ed. modema a cargo de Martin de Riquer62 • El madrilefio Juan de 
Zabaleta (i,1610-1670?), muy feo y siempre luchando contra la pobreza, fue autor teatral y 
alcanz6 fama como escritor costumbrista. Estimulado por la obra que describimos, un Jo
se de la Torre public6 Aciertos celebrados de la Antigfiedad (Zaragoza, Juan de Ibar, 
1654). 

C) PLIEGOS SUELTOS POETICOS 

19) >I< I Al gloriosissimo S. Juan Bautista. 
Texto, a dos cols.: 
a) lr: EN el mas vivo dolor I De la postrer agonia [decimas] 
b) lv-2r: Al Angel de la Guarda. 
- ANgel, que para mi guarda I Fuiste de Dios elegido, [redondillas] 
c) 2r-3r: Al gloriosissimo S. Pedro. 
- PRincipe Excelso del Apostolado, I Maestro insigne de la Penitencia, [octavas rea

les, a una col.] 
d) 3r-4r: Al bienaventurado, y gloriosissimo S. Joseph. 
- CAstissimo Ioseph, feliz Esposo I De la Madre de Dios, vuestra excelen I (cia [oc-

tavas reales, a una col.] 
e) 4r-v: A"epentido, y confuso confiessa los errores de su edad. 
- SI mis cobardes alientos I Ponderan, Sefior mio, [romance] 
4. 0 • 4 f. Error de foliaci6n: 2 en blanco. Signaturas: A2, con reclamos. S. i. t. [(,c. 

1700?] Desgajado de un volumen facticio donde llevaba la foliaci6n ms. 202-206. No he
mos hallado referencias bibliograficas ni conocemos mas ejemplares. 

20) ALANIS, Juan de: [manecilla] DOS [manecilla] I ROMANCES I EN QVE SE 
DA CVENT A DEL I marauilloso prodigio destas santas Cruzes [ ... ] I [grabado xilogr<ifi
co de gran tamafto dividido en dos partes] / ~· Aduiertase [ ... ] 

a) lv: PRIMERO ROMANCE [ ... ] 
Sigue el texto, a tres cols.: 
- INsigne y noble Seuilla, I la mas venturosa patria, 
b) 2r-v: SEGVNDO ROMANCE. I[ ... ] en que se da quenta del desastrado fin q es

te dia por la tarde tuuo vn mance I bo, por maldicion que su madre le echo por cierto dis
gusto que con el tuuo. 

- CElebre la veloz fama I vn lametable sucesso, 
[Colof6n:] Compuesto por Iuan de Alanis, natural desta CTudad de Seuilla: y im

presso con licencia I en ella por Iuan Serrano de Vargas y Vrefia, afto de 1620. I Vendese 
en su casa enfrente del Correo mayor. 

Fol. 2 h., sin signaturas. Adquirido en una libreria madrilefia en 1988. No conoce
mos ningl:m otro ejemplar, ni tenemos datos del autor de este pliego milagrero, mas bien 

62 Barcelona, Ediciones Bibli6ftlas, 1954. 
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Primera plana de! n. 0 20. 
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culto par el formato y par el escudo (de Cespedes y Velasco), sin duda del mecenas que 
coste6 la edici6n. 

21) AQVI SEDA CVENT A DE LAS I grandes crneldades que vn hombre natural 
de Caba- I fias en tierra de Barcelona hizo, por vengarse de vna I muger con quien auia 
estado otorgado, la qua/ se ea- I so co otro, y el inducido de/ demonio se hizo vtidolero. I 
Dase cueta de/ riguroso castigo que de/ cielo le vino. I Con licencia de los Seftores de/ Con
sejo Real. En Madrid por Iuti San- I chez63; y por su original con licecia de/ seftor Oydor 
don Juan de Go- I gora, impressa en Seuilla por Juan Gomez de Blas. Ano 1641. 

Texto, a dos cols.: 
- SI la eterna Trinidad I auia el aliento mio, [quintillas] 
4. 0

• 2 hojas. Comprado en subasta en 1997. Gallardo *467: «Esta compasicion se 
reimprimi6 despues (1651), en Madrid, coma de Lorenzo Hurtado» (vid. el n. 0 *2548). 
Escudero64 1565, Palau 117291 (a nombre de Lorenzo Hurtado de Mendoza), BLH V 
3398 (sin localizar ejemplar), Dominguez Guzman65 1463 (da cuenta del que fue del Mar
ques de Jerez66 , hoy en la Hispanic Society). 

22) ARZE DE LOS REYES, Ambrosio: rPortada recuadrada, como todas /asp/a
nas:] DE LA FAMA, DE ESP ANA, I DE ALEMANIA, I VOZES, AFECTOS, 
TRIVNFOS, I EN LAS REALES I BODAS DE LOS CATOLICOS I Monarcas de las 
Espaftas, Don Felipe I Quarto el Grande, y Dofia Maria I Anna Archiduquesa de I Aus
tria. I A I DON FERNANDO RVIZ DE I Contreras [ ... ] I LOS DEDICA. I EL LI
CENCIADO DON I Ambrosio Arze de los I Reyes. 

a) 2r-v: A DON FERNANDO ... [dedicatoria en prosa] 
b) 3r-6r: DE LA FAMA, DE ESPANA, DE ALEMANIA [ ... ] 
- F31xos los Astros, firmes las Estrellas, [octavas reales] 
c) 6r-V: LA FAMA. 
- COnsistorio Diuino, y poderoso [estancia] 
d) 6v: ESPANA. 
- DEsciende, y las virtudes colocadas [estancia] 
e) 7r: ALEMAN/A. 
- DEsciende amor, de amor a la campafia, [estancia] 
t) 7r-8r: FAMA. 
- PEnetrando el celeste pauimento, [silva] 
g) 8r-9r: ESPANA. 
- EN El luciente, en el grande I Volumen del Sacra Olimpo, [romance] 

63 Irnprimi6 de 1613 a 1639: vid. DIE, pp. 631-632. 
64 F. Escudero y Perosso, Tipograj{a hispalense ... , Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1894. 
65 Aurora Dominguez Guzman, La imprenta en Sevilla en el siglo XVI!. Cattilogo y antilisis de su producci6n, 

J(j()J-1650, Sevilla, Universidad, 1992. 
66 Yid. el Cattilogo de la biblioteca de/ Marques de Jerez de los Caballeros. Reirnpreso por prirnera vez en facsimi

le, precedido de una biografia de! gran bibli6filo por Antonio Rodriguez-Moftino (Madrid, Libreria para Bi
bli6filos, 1966), p. 77. 
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DE LA FAM A, DE ESPANA, DE ALEMANIA, i· 
VOZES, . AFECTOS, TRIVNFOS, 

EN LAS REAL ES 
BODAS DE LOS CATOLICOS 
Monarcas de las Efpanas, Don Felipe 
~rtocl Grandc,yDona l.\fari-1 

Anna Archiduquefa de 
AnO:ria. 

A 

DON FERNANDO 'R,17/Z DE 
Cont, eras, CauAllero de! Q,den de SAntiago, del 
Confijodefo Magejlad enelddndiai,ju~ecret.J. 

rtode Ejl .. do en el de Guerra, de la partede 
J:.fp.1n.i, y dda vniuerfil 

negocraCJon. 

LOS DE DI CA. 

EL LICENCIADO DON 
Ambrofio Arze de los 

Reyes. 

I 

Primeras planas reducidas de los nfuns. 21, 22, 23 y 24. 
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4. 0 • 9 h. mas una blanca67. S. i. t. [1649]. Signaturas: A 3B3, con reclamos. Errores 
en las signaturas: A3 = A2, A3 = B3. Adquirido en subasta en 1997. No conocemos mas 
ejemplares. 

Se trata de un pliego culto, impreso en buen papel -seguramente de 
importaci6n-, que celebra la segunda boda de Felipe IV (con la que luego seria madre de 
Carlos II). 

23) BOCANGEL Y UNZUETA, Gabriel: [Portada orlada:J LA FIESTA I REAL 
I Y VOTIVA I DE TOROS [ ... ]I En Mad.iid [sic]. Por Vicente Aluarez de I Mariz. Afio 
de 1648. 

a) 2r-v: PREL VDIO AL I QVE LEYERE [prosa] 
b) 3r-10r: H3Ijos de Europa, mayores, I Si hasta agora fuysteis grades, [romance] 
4. 0 • 10 f. Signaturas: A 6

, con reclamos. Comprado a una libreria malaguefta en 
1989. Vindel 283, Palau 3112568, BLHVI 4664, CCPBE171837 (recoge los dos ejempla
res de la BNM, R-1729 y R-30824). 

Se trata de un pliego culto, impreso en papel de excelente calidad y sin duda finan
ciado por los cuatro nobles en eI exaltados en lenguaje culterano. El poeta Gabriel Bocan
gel69 (l,1608?-1658) fue bibliotecario del Cardenal-Infante don Fernando, al que dedic6 su 
Lira de !as musas (1635). 

24) [Dentro de una or/a completa de piezas tipograficas:J CASA, Y CAMARA 
ANGELICAL, YI Apostolica de Santa Maria la Mayor del I Pilar de la Ciudad de Zara
goza. I [Dentro de una orlita, tosca estampeta de la Virgen de! Pilar] 

Texto, a dos cols.: 
- MARIA, si en Zaragoza, I Hizo Dios Cielo segundo, [cop/as] 
4. 0 • Una hoja impresa por una sola cara, s. i. t. [;,segunda mitad del siglo XVII?] 

No hemos encontrado referencias bibliograficas, ni conocemos mas ejemplares. 

25) CASTRO PECELLiN Y VARONA, Juan de: CADENA DE ORO. I Com
puesta por eI Licenciado Juan de Castro I Pecellin, y Varona. I Diuidida en quatro buel
tas. I BVELTA PRIMERA. 

Texto, a dos cols., salvo la redondilla que inicia cada una de las vueltas: 
a) lr-4v: En esta Cadena de oro, I Buen lector, aueis de hallar [redondilla, el resto 

seguidillas] 
b) 4v: DE VN AMIGO. I Epigrama. 
- EN lo rico, y lo brillante I De aquesta Cadena de oro [dos redondillas] 
[Al final:] Vendese en casa de Juan de San Vicente Mercader de libros. [;,Madrid, 

c. 1690?] 

67 Forma medio cuadernillo con la novena. 
68 Yerra al decir que eI impreso termina con dos hojas en blanco. 
69 Yid. Rafael Benitez Claros, Obras, 2 vols. (Madrid, Aguirre, 1946), y Vufa y poesfa de Bocange/, Madrid, 

CSIC, 1950. 
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4. 0 • 4 h. No se aprecian signaturas. Ejemplar adquirido en subasta en 1996. Palau 
49008, BLH VII 7430 (no conoce ejemplar). La BNM los conserva de tres eds. anteriores 
(CCPBE173049-3051), pero no hemos podido localizar ningful otro de la nuestra (la 1. a, 

seglln Palau, se imprimi6 c. 1640). 

26) CHAVES MASA, Pedro de: LLANTOS FUNEBRES I A LA [ ... ] I MUER
TE DE LA SERENISSIMA SENORA I DONA MARIA I SOPHIA YSA VEL DE 
NEOBURG I REYNA DE PORTUGAL, I [ ... ] I LISBOA. Con /as licencias necessa
rias. I En la lmprenta de BERNARDO DACOSTA. Aii.o 1699. 

a) p. 3-4: AL MUY ALTO Y MUY PODEROSO SENOR I DON PEDRO II I 
REY DE PORTUGAL ... [pr6/ogo en prosa] 

b) 5-6: PERDIO DON PEDRO A MARIA I ELLA FUE EL ZIELO, A GOZAR, 
[redondi/la g/osada en decimas] 

c) 7: ><:a que con mi dolor gime ><: postra- ------(soneto dos vezes achrostico) 
d) 8-13: SI Melpomene templare I oy su tragico instrumento [romance, a dos cols.] 
e) 14: Y AZE debajo de esta losa fria, [soneto] 
4. 0

• 14 p.-1 h. en blanco. Errores de numeraci6n: en lap. 3 dice Fol., 6=9, 14 en 
blanco. Signatura: *3

, con reclamos. Comprado a una libreria de Lisboa en 1990. S6lo 
conocemos otro ejemplar: NUC 105, p. 72. 

Seglln dice en la portada, el autor era natural de Trujillo, y debia de vivir en la corte 
de Pedro II de Portugal, donde compone este tipico pliego culto, en elogio de la reina 
muerta, donde hallamos incluso un artificioso soneto dos vezes achrostico. 

27) l:F I COMPENDIO I DE LAS I PAZES GENERALES I[ ... ] 
Texto, a dos cols.: 
- ES la paz simbolo dul<;e I de la gloria, en que consiste [romance] 
[Co/of6n:] Con licencia impresso en Granada, en la lmprenta de la viuda de I Gre

gorio Valdivia por Manuel de Monte-Ser. I Aii.o de 1 6 9 7. 
4. 0 • 2 h. Adquirido a una libreria sevillana en 1981 (seglln el librero, «usado como 

salvaguarda de un ejemplar de la epoca»). En la BNM (V.E. 98-57) se conserva un ejem
plar identico (CCPBE17 4084), al que se refiere M. a Cruz Garcia de Enterria70• Hace unos 
ai'ios estudiamos brevemente el nuestro y lo reprodujimos en facsimil71 • 

28) DIALOGO DE LAS EXCE- I LENCIAS DE LA FE. I INTERLOCVTORES 
I IGNACIO, FRANCISCO, ANTONIO. 

Texto, a dos cols.: 
a) lr-2v: Ign. SAbeis Antonio, y Francisco I Como os rogue con mil veras 

[romance] 
b) 2v: CONTRA EL PECADO MORTAL. 

70 En su libro Sociedad y poesfa de cordel en el Barraco (Madrid, Taurus, 1973), pp. 292 y 2%. 
71 

En nuestro articulo «Dos pliegos sueltos espaftoles de fines del siglo XVII», en Volksbuch-Spiegel seiner 7.eit?, 
Romanisches Volksbuch Band 7, ed. Angela Birner (Salzburg, Abakus Verlag, 1987), pp. 79-100. 
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LLANTOS FUNEBRES 
A LA SENTIDA, L"AMENTABLE, 

TEMPRANA, EXEMPLARY MARAVILI..USA 

MUER.TE DE LA SER.DHSSl~!A SEi:OR,\ 

DONA MARIA 
SOPHIA YSAVEL DE NEOBURG 

REYNA DE PORTUGAL 
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MUY ALTO Y MUY PODEROSO SENOR 

DON PEDRO II 
. . REY DE PORTUGAL, 

&c. 

DON'PEDRODE. CH.~VESMAS.1\.SU AUTOR. 
N.ituul Jc: l.i. C1uJaJ de: Trux:ilo. 

LISBOA. Con !as 11wuzar nccr;j;mas. 
En!1 Jmprcnta deBERNARDQ DACOSTA. Ai10 1099 .. 
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tlaiasGngulufucdfo, yaf!ii cr1uofOdcfu1luzes, .. 
.J'~dmiuJlufloprodi1?.in...~ ~ v Je fo~.for;dou~ 

Primeras planas reducidas de los nfuns. 25, 26, 28 Y 29. 
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- Virgen Sagrada I No perrnitays [cop/a 5-5a7-7a, que sirve de estribillo al romanci-
1/o que le sigue] 

[Colofon:] Con licencia: En Barcelona, en casa Connel/as, por Joseph Soler, al 
Call. Aflo 1684. 

4. 0 • 2 h. Sin signaturas. Desgajado de un tomo facticio en el que llevaba ms. el n. 0 

3. Palau 71656, BLH IX 2747 (ref. a a Uriarte72, sin localizar ejemplar). 

29) DON JACINTO DEL CASTILLO, dos partes: Ii< I PRIMERA P ARTE I DE 
LOS AMORES DE DON JACINTO DEL CASTILLO, I y Dofia Leonor de la Rosa. I 
[grabado xilografico] 

Texto, a dos cols.: 
- SAgrada Virgen Maria, Antorcha del Cielo Empyreo, [romance] 
4. 0 • 2 h. No se aprecian signaturas. S. i. t. [(.c. 1700?] 

30) >F I SEGUNDA P ARTE I DE LOS AMOROSOS SUCESSOS DE D. JA
CINTO DEL I Castillo [ ... ] I [grabado xilografico: hombre y mujer ardiendo en elfuego, 
atizado por sendos turcos] 

- YA dixo el primer Romace, I como van por el camino [romance] 
4. 0 • 2 h. S. i. t. [(.c. 1700?] lgual que la primera parte, desglosado de un tomo facti

cio que perteneci6 al Duque de T'Serclaes y obtenido par canje con un librero madrilefio 
en 1994. No podemos saber si nuestra ed. coincide con las que tuvieron Salva (n. 0 118) y 
Heredia (n. 0 5325), tarnbien s. i. t. Se ban resefiado otras: vid., par ejemplo, Palau 
276691-692 y 776, Aguilar73 618-626, etc. 

31) lie I En estas Octavas se haze a/usion a /as /ecciones de/ I Oficio de Difuntos, 
correspondiendolas I por su orden. 

Texto, a una col.: 
a) lr-2r: 1 Bien se, Sefior, quan breves son mis dias, I Aunque la edad tan dilatada 

vea, [octavas reales] 
b) 2v-3r: Contemplando la Passion dolorosa de nuestro Redemptor, I invoca a su 

Sacratissima Madre. 
- COnque [sic] violencia me lleva I Por los cabellos adonde [romance, a dos cols. 

desde aqw] 

Dios. 
c) 3r-v: Con do/or, y confianra descrive su meditacion al Nacimien- I to de/ Hijo de 

- A Vuestra misericordia, I Clementissimo Sefior, [romance] 
d) 3v-4r: Confuso, y arrepentido a /os pies de vn Crucifvco, pide misericordia. 
- QVe puede dezir, Dias mio, I A vuestros pies arrojado [romance] 
e) 4r-v: lmplora el auxilio de la Virgen Madre de Dios, y Seflora nuestra. 

72 Jose Eugenio de Uriarte, Catalogo razonado de obras an6nimas y seud6nimas de autores de la Compaflfa de 
Jedts ... , 5 vols. (Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1904-1916), II, n. 0 2524. 

73 Francisco Aguilar Pifial, Romancero popular del siglo XVIII, Madrid, CSIC, 1972. 
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- SAlve Reyna, y Madre, en quie I La clemencia esta segura, [redondillas] 
4. 0 • 4 f. Signaturas: A2

, con reclamos. S. i. t. [;.c. 1700?] Desgajado de un volwnen 
facticio donde llevaba la foliaci6n ms. 198-201, parcialmente guillotinada. No hemos en
contrado referencias bibliograficas, ni conocemos mas ejemplares. 

32) FLORES, Antonio Francisco de: ~ I OOLOROSOS I AFECTOS DE SEVI
LLA, I[ ... ] I EN EL FALLECIMIENTO I DE[ ... ] I D. CARLOS II. I[ ... ] I CON LI
CENCIA: I EN SEVILLA: POR JVAN DE LA PVERTA I en las Siete Rebueltas. 
[1700] 

a) 2r-v: A LA IMMACVLADA CONCEPCION ... [prosa,fechada en Sevilla a 27-
ll-17()(}j 

b) 3r-4r: SI la angustia permite, I Sefiora, que oy escuches [romance endecha, a dos 
cols., el cuarto verso de cada estrofa es endecasf/abo] 

4. 0 • 4 h. Sin signaturas. Sello de un Adolfo de Herrera en la portada y al v. 0 de la 
Ultima hoja, y con el exlibris de Angel Gonzalez Palencia en la contratapa. Comprado a 
una libreria barcelonesa en 1996. 

No en Palau, que registra (92453-92457) otros pliegos del autor, de 1700 a 1704, y 
vid. Aguilar 72. No hemos podido localizar ningful otro ejemplar de este pliego suelto, 
uno de los muchos que se publicaron en noviembre y diciembre de 1700 para dar a cono
cer -y lamentar- la muerte de Carlos II, acaecida el 1. 0 de noviembre. 

33) GONZALES DE LEGARIA, Juan: OBRA NUEVA I [ ... ] al modo del roman
ce que dice, mira Zayde que I te aviso. Y otro romance queen respuesta Ida el Gato, con 
un Villan- I eico al fin. I[ ... ] I [dosfiguritas xilograficas: mujer de pie hilando, caballero] 
I CON LICENCIA I [fi/ete] I Barcelona: Por Juan Jolls en la calle I de los Algodonems 
[sic, ;.c. 1700?]. 

Texto, a dos cols.: 
a) 2r-3v: Mira gato que te aviso I que no passes por mi calle, [romance] 
b) 3v-4r: Respuesta de/ Gato. 
- SEfior hombre juro a mi I que estoy de VOS espantado [romance] 
c) 4r-v: Villancico. 
- VIendo gato tan galan I las gaticas que haran? 
4. 0 • 4 h. Sin signaturas. Comprado a un librero barcelones en 1989. Palau 105417 

(lo fecha h. 1720), BLHXI 1266, Rodriguez Cepeda74 n. 0 IV Oo fechac. 1715?, pero cree 
que lo imprimi6 Juan Jolis padre, muerto en 1705: lo cierto es que no puede saberse si es 
de finales del XVII o de principios del XVIII). Se conserva ejemplar identico en la BNM, 
V.E. 1183/52. 

El primer romance es contrafactura del celebre Mira, Zaide, que te aviso, atribuido 
a Lope de Vega, y e:xiste en pliegos al menos desde 1608 (Palau 105415); vid. Pepys 
n. 0 60/74. 

74 Enrique Rodriguez Cepeda, Romancero impreso en Cataluila (lmprenta de J. Jo/is a Viuda Pia), 3 vols. (Ma
drid, Jose PorrUa Turanzas, 1984), I, pp. 4647; reproducido en facsimil en II, pp. 17-23. 
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~ .. d•!-!:r.:.:".:·:rr:: ~,~·.";,; •• :,;,.,·.·.~_:,:.~.~~=-'·~~· 
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loitocho1•udon..!01, pncs,,.11m11d.7ddun(o, 
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!<1s<;11adrao, (~1apn(co•M, finliazt1lc11mi1 ncJO•• 
todo1rfhnt11roldado1 rm<ltflncanU.akabo. 
~culuclc pl•ta, yoro, Luc.Un ddhC.ud"I 
debrnc1do1.lrttHaho1, hai.cn,concumdoornaro, 
Dch1T1in11,dcdofclc1, dccnno1, ydcmorfile1 
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Primeras planas reducidas de los niuns. 31, 32, 34 y 35. 
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34) IBANEZ [o YBANEZ] DE AOYZ, Juan Lorenzo: [Portada dentro de un doble 
recuadro, como todas !as pags.:] PANEGIRICO I A LA I CREACION I DEL EMI
NENTISSIMO I SENOR DON ANTONIO DE I Aragon, en Cardenal de la Santa I 
Iglesia de Roma. I ESCRIVELO I IV AN LOREN<;O YBANEZ I de Aoyz, Oudadano 
de I <;arago9(l. 

Texto, a una col.: 
- SEgunda vez con atrevido buelo, I (Principe Eminentissimo) mi pluma, [octavos 

reales] 
[Colofon:] CON LICENCIA I [filete] I En <;arago9(l: En el Hospital Real, i Ge- I 

neral de nuestra Seftora de I GRACIA. Afto I 1650. 
4. 0 • 23 p. Signaturas: A6

, con reclamos. Desgajado de un tomo facticio en el que lle
vaba el n. 0 5. Palau 377726, BLHXII 34 (no localiza ejemplar). El autor naci6 en Zarago
za, donde desempeft6 diversos cargos y escribi6 panegiricos de los Reyes y altos persona
jes, aparte de una comedia. 

35) [ISLA DE JAUJA, La:] Jfc I BREVE RELACION, Y CURIOSA CARTA 
[ ... ] I [ ... ] dando cuenta de vna prodigiosa Isla[ ... ]. 

Texto, a dos cols.: 
- DEsde el Sur al Norte frio, I desde el Oriente al Ocaso, [romance] 
4. 0 • 2 h. Sin signaturas. S. i. t. [i,C. 1700?] Comprado a un librero madrilefto en 

1993, desglosado de un volumen facticio que perteneci6 al Duque de T'Serclaes. 
No conocemos mas ejemplares de esta ed., aunque si otras del mismo romance (Sal

va 119 tuvo una distinta s. i. t.), por ejemplo Aguilar 973-976. Se trata de un viejo tema 
folk16rico75, ilustrado por Brueghel e1 Viejo, y que ya fue tratado en un pliego de 158276 , 

con texto diferente (el mismo de Gallardo *800, ed. de 1616). 

36) NUNEZ DE CASTRO, Alonso o Alfonso: PHILOMVSVS. I APOLLINIS, 
NOVENIQ; I MVSARVM CHORI A VXILIO I DE I VITIIS, ET IGNORANTIA VIC
TOR. I[ ... ] I MADRITI. I EX OFFICINA REGIA, ANNO CL). DC.XU. 

a) 2r-v: VTi nobilitas, vulgusq; Machaonis arte, [dedicatoria al Marques de Pefi.a-
fie/17, en dfsticos elegfacos] 

b) 2v-4r: SI lo sagrado de tus atenciones [silva en alabanza de! mismo procer] 
c) 5r-16v: FAusta dies, veneranda dies, qua nascitur orbi [dfsticos elegfacos] 
4. 0

• 16 f. Errores de foliaci6n: 12= 11, 11=12. Signaturas: a-d4
, con reclamos. 

Marginalia en 3r. Ejemplar con foliaci6n ms. antigua 179-195, adquirido en subasta en 
1996. Palau 197132, donde advierte: «Se dice que fue redactado por su maestro el P. Este
ban Lambert». La obrita es ignorada en la BLH XVI, y no hemos podido localizar nin-

75 Vid. J. Caro Baroja, Ensayo ... , cit., p. 175. 
76 N. 0 862 del NDPS, que tambien perteneci6 al Duque de T'Serclaes: vid. Antonio Rodriguez-Mofiino, Los plie

gos poeticos de la co/ecci6n de/ Marques de Morbecq (siglo XVI) (Madrid, Estudios Bibliograficos, 1%2), 

p. 34. 
77 Al que su padre servia como medico, y que sin duda coste6 la edici6n. 
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PHILOMvsvs~ 11~ 

APOLLINIS, NOV EN-IQ.; 

MVSARVM CHOR! AVXILIO 

DE 
VITIIS,ET IGNORANT!.\ VICTOR. 

tA.dolrflmtisvit .e fa~l1iorisjluiiioji,diui110 <1fJlt1nt ~ 
fiiritu,fapm1tifq; prius occurfant1bus, 

Jifjicultatibus. 

T Y P V S. 

'.4aElorlint.•niofo ~no~ili •aalefCtnte IJ).Ildt{onfaNuii1'(. 
- JC •f1ro1 M JJrittn(t,faad.tcandia410. 

Atatisfa11, an.1+~ 

M A D R I T I. 

~!t!~!!~:!!=~~~f.~~i -----...... ·---~-~~--~-$~ t PARADARF!N°lli Ii A LOS REGOC!jOS bt 
CON ~E EL MVY ILVSTR.E SEnOR I !it 

1'"1&< 1 D. JOSEPH DE FARIA. I!~ I EMBIADO EXTRAORD! N ARJO I ll:; 
I DE LA CORONA DE PORTVeiAL li~ 

A L A D E c A s T I L L A, I !~ 
CELl!BRO EL NACIMIENTO !I 

DEL SERENISSIMo SEnOR. I i!t 
DONFRANCJSCO XAVIER, I~~ 

IN FAN TE DE POR TV GAL, ~~ 
Sl!GVNOO.G~NITO DtLAVGVSTl>SiMO I ;1 

I DON PED RO SEGVN D 0, ~~ IJ y OA MARIA SOPHIA PALATINA, I 11t 
s v s R E y E 5; . I dt I SE REPRESENTO LA AR.MONICA ;= 

• 1 Zar~ucla de la Vcnida de Amor.I Mundo, I !!Ee 
I con ~~y difcrctos faynctc.' '.a quc din prin- H~! 

I 
c1p10 c(l:a Loa,quc efcnvta,por orden j ::: •. I de dicho Scnor Embiado, ~'i;. 

' I 'DON lY.JN 'DE Q..PEP'E1JO A1i'JONA. I ~:t 
~.·.·,. · ~lleprcfcntola la Com.pania d. e Da. mi."' Po. l.u p.. I ~ !i< 
1·· ----------- ~? 

' 

· lmprctfa en Madrid. Ano r69r. I $~ _____________ :;..~ 
.... •t11-K?fftilitMff:-~li#i-ff+Ko:- t-b#Jft; &Mi<H~. 

. . tHnww'ft;Zii·t-;i.+z:.i:H•;,>i;tH.;:p{~~ 
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1"4 .,, 
PA RAF RA SES DE·LAS 

LecCio~csdc.Difu~tos ,~nverfos -
· Caftellanos. 

'.l 
LEC1'IO 1. 

-,4n1trribi°"""8t:t1illiJ.1•~
L·sd::1ol'ii. 

p!!rdoamei•~l!d1; 
.1. ~~~or1 ~fon~sdia,, 
Ypuafon~<>IC:aa 
MotiUo pUa iu irL 

fl.!1'!flh-,,,.;....,,,,,.,_, Cl!!.icacsel&~re,quutli :. 
•utguitl•ppoais "I",.,,.,.· tldli A ~S.~~Jc t~ .~li~ 
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·1 .•• 
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~.,;a.,,. · · ,.. · · Dcimprouifolc:~au; 
· .. Yfiotcmcrtucuycbdo 

, . . . , · En fa dc:fcuido porli&. 
~.,,.,,.,;,..,,,,.iii, ;.;..u- l;tallaqu.uidolwdc:qacrcr 
111i1t~1mt1otg/JdiMll/llliua •II <l!.c:~t_re~alieDcoslini 

' .• "1 Dcaudo,qucioseftorue · 
Lo fragil Uc la C.liua. 

Prtt4'1i. Q!!,iJfo•Um liii, d "'ju· Pcque,guard&Jc los hombres: ,,,.,,,,.ml Q!J.c pocdo hazer a re gillra 
··El interior de mi Alma ~ · 
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& fa!IM1 fam mlhi mttipji 6f'J11i11 Como bJanco adondc tiras, 

Con quC fc me agriua cl pc{~ 
Ddb natural CC'Rifa. 
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Y dcfl:c inuul fugcto 
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A Mira Em 

A LAS ALCANCI A~ 
QVEEN REGOClIODE 
LA l!NTRADADE EL SEiiORDON IVAN EN MA

drid (c cclebruon en clh Ciudad de Bmelon• cl di• p: j. 
m~ro de Mar~o de 1677. 

C1mp11tjlo por Den F~A'llci[co Ftl1:r J1 J?,l"· 

ROMANCE· 

Coron~ de fat In mines, 
lot vaJconcs de Palacio. 
qucco11 todaandiikz. 
tuvictonmil dcfo1ados. 

De todas aorcs.avia 
aouq11c Jas colo1csc.allo. 
que cfto de cfperarcon:icbs 
las pufo colorcs varios. 

Tmta luz.fe vi.O;aqueldi:t. 
· entre aqUelles vc1des qoadrO.f, 

1ue cl Sol caanr falido 
~drO fucoruonafio. 

Bien dirii de cl concorlo 
quc fc ac:o110 c1tlos cablados, 
mas me prl"a quc no pucdo 
JK>t'quc mt.i c.>Jidod c.mo. 

DecJh.hcrmofa prinuv~r.1 
gozava la plalia (1a.1ndo, 
al fon de acorde inihumento 
conJujo Apclo el P:i.tn.afo .. 

La detlrru de fusninf.u 

~::i:'Je~~~:1i~lJ~~0~o 
yiaAmlion dm~w Thc-lunu. 

[';.( .. 

4 

Primeras planas reducidas de los nfuns. 36, 37, 39 y 41. 
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gful otro ejemplar. El autor, hijo del celebre medico Juan Nunez de Castro, naci6 en Ma
drid, seguramente en 1627 -pues, segful se dice en la portada de nuestro impreso, en 1641 
tenia 14 afios-, y fue cronista de Felipe IV. 

Aunque la mayor parte de este pliego --0 folleto- culto esta en latin, en los f. 2v-4r 
hay una silva en castellano. 

37) P ARAFRASES [sic] DE LAS I Lecciones de Difuntos, en versos I Castellanos. 
Texto, a doble columna, en latin y castellano: 
- LECTIO I. I Paree mihi Domine: nihil euim [sic] sunt I dies mei. 
- LECCION I. I PErdoneme tu clemencia, I Sefior, nada son rnis dias, [romance] 
[Un total de nueve lecciones, vertidas en sendos romances.] 
4. 0 • 4 f. Signaturas: A2, con reclamos. S. i. t. [z,c. 1700?] Desgajado de un volumen 

facticio en el que llevaba la foliaci6n ms. 194-197. Gallardo *1011 (dice, por error, Para
frasis), BLHXVI 4481 (dos ejemplares, uno de ellos en la BNM, V.E. 155-12). 

38) [Dentro de una or/a completa de adomos tipogr<ificos:] >1< I PREUENCION I 
CATOLICA, I QVE HIZO LA MAGESTAD I DEL REY N. SEr'l°R I EN EL VLTI
MO TRANZE I DE SV PREVENIDA, I YI CHRISTIANA MVERTE. I D. P. D. I A. 
A.A.A. 

El texto, a dos cols., comienza en la h. 2r: 
- CARLOS Segudo el piadoso, I y Monarca mas Christiano [romance] 
4. 0 • 4 h. Sin signaturas. S. i. t. [1700]. Comprado en 1981 a un librero sevillano, se

gful el cual el ejemplar fue «encontrado en el cartonaje de un libro de la epoca». Parece de 
la misma ed. el anunciado por un librero barcelones en 1996, y ya hemos sefialado que la 
muerte de Carlos II fue llorada en muchos pliegos sueltos, por ejemplo el que abre el volu
men facticio R-60361 de la BNM. Nuestro ejemplar fue brevemente estudiado y reprodu
cido en facsimil por nosotros hace aflos78 • 

39) QUEVEDO ARJONA, Juan de: [Deniro de una triple or/a de piezas tipogr<ifi
cas:] PARA DAR FIN I A LOS REGOCIJOS I [ ... ] I SE REPRESENTO LA ARMO
NICA I Zar<;uela de la Venida de Amor al Mundo, I con muy discretos saynetes, a que 
dio prin- I cipio esta Loa[ ... ] I Impressa en Madrid. Afio 1691. 

El texto comienza en lap. 3, tras las dramatis personae: 
- Mus. La Germana Deidad, cuyas luzes I la Europa celebra, [diversos metros, 

ason.] 
4. 0 • 14 p. Error de paginaci6n: 9 = 6. Signaturas: A 4, con reclamos. Ejemplar com

prado a una libreria de Lisboa en 1993. Palau 243540. No hemos localizado ningful otro 
ejemplar de este pliego culto de caracter teatral. El autor, poeta de finales del XVII, escri
bi6 tambien algunas comedias. 

78 En el ya citado articulo «Dos pliegos sueltos ... », pp. 81-83 y 93-100. 
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40) [TRABAJOS DE LA BOLSA, Los:] OBRA LLAMADA I Los trabajos que 
passa la triste Balsa. I En Llsboa. Con licencia de la S. Inquisicion, Ordinario, y Palacio. 
I Por Antonio Aluarez. Anno de 1639. Con Priuilegio Real. I[ ... ] I [cuatrofiguras xilo
graficas: caballero con capa, mujer con jlor y ;,espada?, so/dado con espada y escudo, 
anciano] I Come<;a. la Obra. 

Texto, a dos cols.: 
a) lr-3v: DEzi balsa mi zagala I para que quiero quereros, [quintillas] 
b) 4r: Siguese el alaban<;a de la I Balsa. 
- Balsa [sic] el consejo, es muy bueno I sefiora que me aueys dado, [decimas, la pri-

mera fa/ta de un verso] 
c) 4r-v: Romance de las quexas, I de la muger de Dno [sic] I Aluaro de Luna. 
- Con funeral aparencia [sic], I y de llorar ronco el pecho; [romance] 
[Colof6n:] Em Lisboa. Com licen<;a. Por Antonio Aluarez. I Anno de 1639. 
4. 0 • 4 h. Signatura: A3, con reclamos. Ejemplar adquirido a una libreria lisboeta en 

1989. El pliego esta descrito con errores en Gallardo *1227 (ejemplar Gayangos), y 
Rodriguez-Mofiino79 desconocia su paradero. Don Antonio atribuia la composicion prin
cipal -Los trabajos o Las angustias de la bolsa- a Cristobal Bravo, lo que no adrnite 
M. a Cruz Garcia de Enterria80 • El romance sabre don Alvaro de Luna ya cerraba la ed. de 
c. 1600 de este pliego (British I =NDPS 70): Perez Gomez lo ornitio en su Romancero de 
don Alvaro de Luna81, pero remedio el olvido con un Suplemento (1954), donde reprodu
jo el texto de la ed. conquense del rnismo afio que la nuestra. Vid. tambien Pepys n. 0 

50/19, y adiciones al final. 

41) VEGA, Francisco Felix de la: A LAS ALCANCIAS I QVE EN REGOCIIO 
[sic] DE I LA ENTRADA DE EL SENOR DON IV AN EN MA- I drid se celebraron en 
esta Ciudad de Barcelona el dia pri- I mero de Mar\:O de 1677. I Compuesto por Don 
Francisco Felix de Vega. I ROMANCE. 

Texto, a dos cols.: 
- LAS tres, y media serian I quando empe<;O el Sefior Mar\:Q, 
4. 0 • 2 h. Sin signaturas. S. i. t. [Barcelona, 1677.] Desgajado de un volumen facticio 

en el que llevaba el n. 0 4. No hemos encontrado referencias bibliograficas ni conocemos 
mas ejemplares. 

D) PLIEGOS EN PROSA 

42) [corazoncil/o] Algunos auisos de Inglaterra de la persecucion I grande que aora 

79 Aftade algunos errores de transcripci6n a los cometidos por los discipulos de Gallardo: vid. su «Crist6bal Bra
vo, ruisefior popular de! siglo XVI (Intento bibliografico, 1572-1963)», mas accesible en SU libro p6stumo La 
transmisi6n de la poesia espaftola en los sig/os de oro (Barcelona, Ariel, [1976)); nuestro pliego, en !as pp. 271-
272. 

10 En British, p. 142. 
11 Valencia, 1953. 
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O_BF~ )\. LLA 1\1 A .DA 
. ·, ... 

Los rrabajcs que pJ!fa la trifle Bolfa . 

.En Lish.ea: Con lice·ncia de Li S. Inc:uiii c ion ,0 r.l.in :i rio, y Palacio; 
})or Antonio Aluarez. Anno de r 6 3 9. Con Triuilc.;io Real. 

P oc\~!f~ i~primir. EJ!l S.rnlto Eloy de Lish'oa a. q. de Iulho do 
J 619. · · M. "\' iccntc da Refurrei~ io. · 

• . . · · ~~ · .,_ '·Coineia b qhra~ · ~ 
·nnz1 bolfa m.1 zag·aia· ·. · · p·ero fino ya.f;ibers· '. -) 

· para qneqniero quer.cros, qoe no coma <:JUandoquiero,' 
'pu~s.por-efur fi}l. di.~eros .. . . El rn as ilullidenor · 
nuhca ·me ve·o c<:in' gala, pon· os nvble bolfa mia 
·11i arido einre caualleros, me hdien gr an carte.Ga, -
Q!!an<lo vosteneis dinero, pero no me cat an honer.'. 
feiiora ya me emen:P~ys, fi fienten CJU-e .wdays ·uzia; 
~!!~~ ~~egre-ypl~~~~E~~~~ · · Qle as C!J~fla ~!OS ~~ar llemr; 

· - ~on 

Primera plana de! n. 0 40. 
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de nueuo ay en aquel Reyna contra los Catolicos. I [manecilla] Con licencia, en Seuilla, 
por Alonso Rodriguez Gamarra, en la ea/le de la Muela. I Afio de mil y seyscientos y 
quinze. 

Sigue el texto, en prosa. 
Fol. 2 h., sin signaturas. Comprado en subasta en 1996. Vindel 86, Palau 7303, 

BLH V (Apendice) 4736, Dominguez Guzman82 252 (localiza cinco ejemplares). 
Las cartas, relaciones o avisos impresos -coma este raro ejemplar83- difundieron 

noticias desde el siglo XVI y constituyen el embri6n de los actuales diarios. 

43) CART A Q VE ESCRIBIO VN I cortezano de Madrid a vn Sefior de titu/o I de 
Andaluzia. 

A continuaci6n el texto, en prosa. 
[Colofon, tras /as licencias y la tasa, todo de Lisboa, 1641:] Na Officina de 

Lourenc;o de Anueres. I A custa de Lourenc;o de Queiros liureirda [sic] Casa de I 
Bragan\:(l. 

4. 0 • 6 h. Signaturas: A4
, con reclamos. Comprado a una libreria de Lisboa en 1993. 

Palau 45752, BLHVII 5536 (ejemplar en la BNM, V.E. 53-120, que perteneci6 a Gayan
gos). En la Carta se ataca al Conde-Duque de Olivares84• 

44) CARTA I QVE LOS CONSEJEROS, I Y EMBAXADORES I DE LOS 
ELECTORES, I PRINCIPES, Y ESTADOS I DEL SACRO ROMANO IMPERIO, I 
JVNTOS EN CORTES I EN LA CIUDAD DE RATISBONA, I ESCRIVIERON I AL 
[ ... ] I REY DE POLONIA I JUAN III [ ... ] 

Sigue el texto, en prosa. En lap. 7 empieza la CARTA I Con que vn Ministro prin
cipal de la Dieta de I Ratisbona acompafio la Copia impressa de la I antecedente [ ... ] 

[Co/ofon:] EN MADRID: I Por Sebastian de Armendariz, I Librero de Camara de 
su I Magestad, y Curial de I Roma. I En la lmprenta de Antonio I Roman. [1689] 

4. 0
• 12 p. Signaturas: A3

, con reclamos. Adquirido a una libreria lisboeta en 1994. 
Palau 45827. El CCPBE17 2718 s6lo recoge el ejemplar de la Biblioteca de Palacio, 
IIl/6527(1). 

45) ':!<. I MANIFIESTO, I DE EL ELECTOR I DE BRANDEMBVRG, I Publi
cado en Ratisbona a 2. de Marro 1689. 

Sigue el texto, en prosa. 
4. 0 • 5 p. Signaturas: A2, con reclamos. S. i. t. [;,Madrid?, 1689) Foliaci6n ms. anti

gua. Ejemplar adquirido a una libreria madrilefia en 1995, identico al U-1032627 de la 
BNM. Las eds. resefiadas en Heredia 6960 y Palau 148612 (Barcelona, Ferrer, 1689) son 
de dos folios u hojas. 

12 Por error, asigna 3 hojas al impreso. 
13 Vid. HILE, pp. 195-196 y 368-369, asi como Hipolito Escolar, Historia dellibro ([Madrid], Fundaci6n German 

Sanchez Ruiperez, [1988]), pp. 473-480. 
14 Vid. M. • Cruz Garcia de Enterria, «Marginalia cervantina, 2: Relectura de un texto marginal: Cartel de desafio 

de don Quijote», en Actas del II Congreso Internacional de la Asociaci6n de Cervantistas, ed. de G. Grilli (Na
poli, Gallo, 1995, pp. 419-428), pp. 420-421. 
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RELACION 
VERDADERA bE LA _FFLIZ 
(ntrada dcl Excrcito Cacolico en la V elua~ 
p3 ys de Ho\. ndcfcs,y dcfl:ro~o quc h1i:o 

en la grntc cncmiga,con mu em: 
de mas de des !nil. hombrcs 

·dclla. mcencido diucmr 
la dcl fic10 de V ol-

duque. 

CON LICE NCI A. 

EnCutn<Aporluii•nJti•lgltfi•, Afia de 1619. 

Primeras planas reducidas de los nfuns. 42, 43, 46 y 47. 
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46) QUINONES [DE BENAVENTE], Juan: RELACION VERDA- I dera donde 
se da cuenta de la campana de Vi- I lilla [ ... ]I lmpresso con licencia de/ seflor Licenciado 
Diego de/ Castillo Oydor I desta Real Chancilleria de Valladolid, en casa de la viuda85 de 
Cor- I doua, Aflo de 1625. 

A continuaci6n el texto, en prosa. 
4. 0 • 4 h. Signaturas: A3, con reclarnos. Marginalia. Ejemplar con un sello que dice 

T. NORTON86 en la portada. Comprado a una libreria lisboeta en 1992. No figura en 
Alcocer87 ni conocemos mas ejemplares, aunque si otras eds. del rnismo afio y sobre iden
tico asunto, pero diferente texto: Gallardo88 3553 =Salva 3140=Heredia 3211, Lecocq89 

53, BNM R-118681 
... 

Juan Quinones de Benavente naci6 en Chinch6n el afio 1600 y muri6 en Madrid en 
1650; aparte de nuestra obrita, escribi6 otras varias sobre temas curiosos, como el Tratado 
de /as langostas (1620) y el Discurso contra los gitanos (1631). Los presuntos toques rnila
grosos de la carnpana de Velilla fueron tratados en un libro de don Jer6nimo L6pez de 
Ayala y del Hierro90• 

47) RELACION I VERDADERA DE LA FELIZ I entrada del Exercito Catolico 
en la Velua, I [ ... ] I [escudo real de Felipe IV] I CON LICENCIA. I En Cuenca por 
Julian de la Iglesia, Afio de 1629. 

Al v. 0 cornienza el texto, en prosa, que acaba en 2r. 
Fol. 2 h. Sin signaturas. Adquirido en subasta en 1996. Caballero91 XLIII, Palau 

257975, BNM V.C. a 224/108 (ejemplar de Gayangos). Se trata de una de las muchas rela
ciones -en prosa o en verso- de pretendidas victorias que se imprimian con fines propa
gandlsticos. 

" Vid. el DIE, pp. 231-232. 
" Identico al que llevan algunos ejemplares aparecidos Ultimamente en el mercado, y que es posible corresponda 

al bibli6filo portugues de! siglo XIX T. Norton Ponte de Lima. 
17 Mariano Alcocer y Martinez, Cata/ago razonado de obros impresos en Valladolid: 1481-1800, Valladolid, Imp. 

de la Casa Social Cat6lica, 1926. 
• Vid. II, p. 171, Apendice. 
• Carolina Lecocq Perez, Los <<pliegos de cordel» en fas Bibliotecos de Paris, Madrid, Printing Books-Ministerio 

de Asuntos Exteriores, [1988]; este libro, muy ma! elaborado -la autora no sabe leer impresos en letra 
g6tica-, lleva, incomprensiblemente, un pr6logo de don Julio Caro Baroja. 

: ·• Las campanos de Velilla. Disquisici6n hist6rica acerca de esta tradici6n aragonesa, Madrid, Libreria de Feman
; do Fe, 1886. 

Fermin Caballero, La imprenta en Cuenca ... Cuenca, Imp. de El Eco, 1881. Existe ed. facsimil: Cuenca, Cu
prinsa, 1985. 
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INDICES 

A) De autores, editores literarios, obras anonimas y propietarios ilustres 

Al gloriosissimo S. Juan Bautista: 19 

Alanis, Juan de: 20 
Algunos avisos de Inglaterra ... : 42 
[Angustias de la bo/sa, Las]: vid. [Trabajos de la bolsa, Los] 
Antifor [o Antqfor] di Barosia: 6 
Antonio de C6rdoba (0. F. M.): 7 

Aqui se da cuenta ... : 21 

(Arist6teles): 2 
Arze de los Reyes, Ambrosio: 22 
[Bances] Candamo, Francisco [de]: 1 

Bocangel y Unzueta, Gabriel: 23 

[z,Bravo, Crist6bal?]: 40 
Camus, Felipe de: 14 
Carta con que vn Ministro ... : 44 
Carta que escribi6 un cortezano ... : 43 

Carta que /os Consejeros ... : 44 
Casa y camara angelical ... : 24 
Castro Pecellin y Varona, Juan de: 25 

Chaves Masa, Pedro de: 26 
Compendia de /as pazes generates ... : 27 

Cota, Rodrigo: 12 
Dialogo de /as excelencias de la fe: 28 
[Disputationes in libros Aristotelis]: 2 
[Don Jacinto de/ Castillo y Dofla Leonor de la Rosa]: 29 y 30 

En estas octavas ... : 31 
Enriquez G6mez, Antonio: 8 
Flores, Antonio Francisco de: 32 
[Franciscanos: Modelo para responder ... ]: 3 

Garay, Blasco de: 12 
[Garcia de] Londono, [Nicolas]: 1 
Gonzales de Legaria, Juan: 33 
Gonzalez Palencia, Angel: 32 
Gronovius, Juan Federico: 15 
Historia de /os siete sabios de Roma: vid. [Sendebar] 
[z,Hurtado de Mendoza, Lorenzo?]: 21 
Ibanez (o Ybanez) de Aoyz, Juan Lorenzo: 34 

[Isla de Jauja, La]: 35 
[z,Lambert, Esteban?]: 36 
Ledesma, Alonso de: 5 
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Lipsio, Justo: 16 
Loa para Santa Ana: 4 
Losada y Quevedo, Manuel: 1 
Lozano, Cristobal: 9 
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Manijiesto de el elector de Brandemburg ... : 45 
Mastrillo, Garsia: 10 
Miranda y Paz, Francisco de: 11 
Navarro, Pedro: 7 
NUfiez de Castro, Alonso: 36 
Ortiz de ZUfiiga, Antonio: 1 

Oudin, Cesar: 12 
Parafrases de /as lecciones ... : 37 
Perez, Marcos: 14 
(Pierres y Maga/ona]: 13 
Prevencion catolica ... : 38 
Quevedo Arjona, Juan de: 39 
Quifl.ones [de Benavente], Juan: 46 
Recibimiento de /os Reyes ... , El: 5 
Relacion ... entrada ... en la Velva ... : 47 
[Sendebar]: 14 (2) 
SCneca, Lucio Anneo: 15 
Tacito, P. Cornelio: 16 
[1i'abqjos de la bolsa, Los]: 40 
T'Serclaes, Duque de: 29, 30, 35 
Un ingenio de esta corte: 1 
Vadreyn, Juan: 48 
Valles, Francisco Hip6lito de los: 17 
Vega, Francisco Felix de la: 41 
(Vega, Lope de): 17, 33. 
Villamediana, Conde de (Tassis y Peralta, Juan de): 17 
Zabaleta, Juan de: 18 

'..J.mnora, Antonio de: 1 
•;, 

De impresores, ilustradores, editores y libreros 

,Antonio 
de Mariz, Vicente 

es, Loureneo de 
ariz, Sebastian de 

'A. 
, Francisco 

, Domingos 

'Casa 

Lisboa 
Madrid 
Lisboa 
Madrid 

Toledo 
Lisboa 
Barcelona 

40 
23 
43 
44 
2 

11 
18 
28 
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Costa, Bernardo da 
Diaz de la Carrera, Diego 
Duysent, Cor. a. 
[Fdez. de] C6rdoba, Viuda de [Fco.] 

Figuer6, Rafael 
Franciscis, Ioannes Antonius de 
Garcia de la Iglesia, Andres 
G6mez de Blas, Juan 
Hospital ... de Nra. Sra. de Gracia 
Iglesia, Julian de la 
Jolls, Juan 
Liber6s, Esteban 
Martin de Hermosilla, Lucas 
Mavrry, Laurens 
Monte-Ser, Manuel de 
Officina Elzeviriana 
Officina Regia 
Pluymer, Judocus 
Puerta, Juan de la 
Queiros, Louren90 
Rodriguez Gamarra, Alonso 
Roman, Antonio 
San Vicente, Juan de 
Sanchez, Juan 
Sanchez, Luis 
Serrano y Figueroa, Francisco 
Serrano de Vargas y Urefia, Juan 

Soler, Joseph 
Spineda, Lucio (presso) 
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Lisboa 
Madrid 

Valladolid 
Barcelona 
Panhormi 
Madrid 
Sevilla 
Zaragoza 
Cuenca 
Barcelona 
Barcelona 
Sevilla 
Roan 
Granada 
Lugduni Batavorum 
Madrid 
Amstelodami 
Sevilla 
[Lisboa] 
Sevilla 
Madrid 
[i,Madrid?] 
Madrid 
Madrid 
Madrid 
Sevilla 
Barcelona 
Venetia 
Granada 
Bruxelles 

Madrid 

26 
17 
16 
46 
14 
10 
9 

21 
34 
47 
33 
48 
13 
8 

27 
15, 16 

36 
15 
32 
43 
42 
44 
25 
21 
7 
9 

20 
28 
6 

27 
12 
11 
39 

Valdivia, Viuda de Gregorio 
Velpius, Hubert Antoine (Veuve de) 
Villafranca [y Malag6n], P[edro de] 

Sin impresor 
s. i. t. 

19, 22, 24, 29, 30, 35, 37, 38, 45 

C) Geognifico de lugares de impresi6n 

BELGICA 

Bruselas: 12 

ESPANA 

Barcelona: 14, 28, 33, [41], 48 
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Cuenca: 47 
Granada: 27 

145 

Madrid: 7, 9, 17, 23, ;,25?, 36, 39, 44, ;,45? 
Sevilla: 13, 20, 21, 32, 42 

Toledo: 11 
Valladolid: 46 
Zaragoza: 34 
Sin lugar, segurarnente espafioles: 19, 22, 24, 29, 30, 35, 37, 38 

Roan= Ruan= Rouen: 8 

Amstelodarni =Amsterdam: 15 
Lugduni Batavorum =Leiden: 15, 16 

Panhormi =Palermo: 10 
Venetia =Venecia: 6 

Lisboa: 18, 26, 40, 43 

D) De primeros versos92 

FRANCIA 

HO LANDA 

ITALIA 

PORTUGAL 

A vuestra misericordia, I aementissimo Seil.or: 31 
Al primer silvo del Pastor sagrado: 1 
Angel, que para mi guarda I Fuiste de Dios elegido: 19 
Balsa el consejo, es muy bueno I sefiora que me aueys dado: 40 
Bien se, Seil.or, quan breves son mis dias: 31 
Carlos segiido el piadoso, I Y Monarca mas Christiano: 38 
Castissimo loseph, feliz Esposo: 19 
Celebre la veloz farna I vn larnetable sucesso: 20 
Cerrada estaua mi Puerta I A que vienes, por do entraste: 12 
Con funeral aparencia I y de llorar ronco el pecho: 40 
Conque violencia mi lleva I Por los cabellos adonde: 31 
Consitorio Diuino, y poderoso: 22 

12 Respetamos !as grafras de los originales. Damos s6lo el verso inicial en !as composiciones de arte mayor, y los 
dos primeros en !as de arte menor, pues a veces el mismo octosilabo sirve de incipit a mas de un romance. 
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De la rredondez del mundo93 I soberano y Gran monarcha: 5 
De que fama, oque nombre sin segundo: 1 
Desciende amor, de amor a la campafia: 22 
Desciende, y las virtudes colocadas: 22 
Desde el Sur al Norte frio, I desde el Oriente al Ocaso: 35 
Dezi bolsa mi zagala I para que quiero quereros: 40 
En el luciente, en el grande I Volumen del Sacro Olimpo: 22 
En el mas vivo dolor I de la postrer agonia: 19 
En esta Cadena de Oro, I Buen lector, aueis de hallar: 25 
En lo rico, y lo brillante I De aquesta Cadena de Oro: 25 
Entre crecidos trabajos I sin duda estaban embueltos: 4 
Es la paz simbolo dul~ I de la gloria, en que consiste: 27 
Fausta dies, veneranda dies, qua nascitur orbi: 36 
Fixos los Astros, firmes las Estrellas: 22 
Germa Pages I de Ministrol: 48 
Ha sido Heroe feliz tu esclare~da: 1 
Rijos de Europa, mayores, I Si hasta agora fuysteis grades: 23 
Insigne y noble Seuilla, I la mas venturosa patria: 20 
La Germana Deidad, cuyas luzes: 39 
Las tres, y media serian I quando empe90 el Seti.or Mar90: 41 
Maria, si en Zaragoza, I Hizo Dios Gelo segundo: 24 
Mira gato que te aviso I que no passes por mi calle: 33 
0 navarro feliz! tu ardiente zelo: 1 
0 vilissima potencia I que fragil en todo sois: 4 
Penetrando el celeste pauimento: 22 
Perdio Don Pedro a Maria I Ella fue el zielo, a gozar: 26 
Perdoneme tu clemencia, I Seti.or, nada son mis dias: 37 
Principe Excelso del Apostolado: 19 
Que monstruo alado, con siniestro buelo: 1 
Qve puede dezir, Dios mio, I A vuestros pies arrojado: 31 
Sabeis, Antonio, y Francisco I Como os rogue con mil veras: 28 
Sagrada Virgen Maria, I Antorcha del Cielo Empyreo: 29 
Salve Reyna, y Madre, en quie I La clemencia esta segura: 31 
Segunda vez con atrevido buelo; 34 
Seti.or hombre juro a mi I que estoy de VOS espantado: 33 
Si entre el tropel confuso I de quexas lamentables: 1 
Si la angustia permite, I Sefiora, que oy escuches: 32 
Si la eterna Trinidad I auiua el aliento mio: 21 
Si lo sagrado de tus atenciones: 36 
Si Melpomene templare I oy su tragico instrumento: 26 
Si mis cobardes alientos I Ponderan, Seti.or mio: 19 

93 Con este mismo octosilabo comienza un romance mucho mas modemo: el n. 0 299 de la serie cordobesa de Ra
fael Garcia Rodriguez (1805-1844]: vid. Aguilar 370 (he visto el ejemplar de la BNM, R-18956 (65)). 
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Si Venis. 0 nifio y Dios. I a meter paz en la tierra: 5 
Vergine eletta del Sol vestita: 6 
Viendo gato tan galan I las gaticas que haran?: 33 
Virgen Sagrada I No permytais: 28 
Vti nobilitas, vulgusq; Machaonis arte: 36 
Ya dixo el primer Romace I como van por el camino: 30 
1.< a que con mi dolor gime ....:: postra-: 26 
Yace aqui, o Parca dura! el mas sagrado: 1 
Y aze debajo de esta losa fria: 26 

[Afiadido:] 

P .S. No queda espacio para re
sefiar las nuevas piezas incorporadas a 
la biblioteca que estudiamos, pero ha
remos una excepci6n con este rarisimo 
pliego: 

48) VADREYN, Juan: RELA
TIO VERDADERA I Y COMPEM
DIOSA DE TOTES LES FESTES 
QVE I se son fetes y celebrades a hon
ra y gloria de Maria Santissima I [ ... ] 
I Primer Colloqui entre dos Amichs. 

Texto, a cuatro cols. (la Ultima 
plana, a tres): 

- GErma Pages I de Ministrol 
[penta5., pareados, queda sue/to el 
primer verso de cada interlocutor] 
[Colo/on:] Ab licentia del Ordinari en 
Barcelona en casa Esteuan I Liberos. 
Any 1618. I [escudo de la ciudad de 
Barcelona] 

4. 0 • 2 hojas con dobleces. No 
hemos hallado referencias bibliografi
cas ni conocemos mas ejemplares. 

R EL AT 10 v E R· ri A 15 ERA.' 
Y '<;OMPf:ML>lOSA DE TOT£5 LES FbTES ~ E 
fc lou fote< y .;clehraJes a ho11.rJ )' gloria de Maria faocil~1m~: 
conecliuda fens recac orii;inal,dcfde 14.Jcl mes Jc Noembrc· 
de 1618.tiu!i Oimecrcs a i8.dc: d1t mci,al> totc:s-lcs coft:f-2.X.1 g~ 
ncrJ!s com pani..:ulJ_rs,ab alifl:encia de tnolr.as· pcdo'n.1s gra~cs; 
en la Ci11tat di: llar.:clona. · 

Compoifl per lt1an Vadreyn natural de Vic. 

Primer 

G. "E.rit1~'P.1~ri 
'de ,'rJirHtDu/ 

puix 'fllt Dtt4 vv! 
_que 70S ;emu 
de '"1""" ar~;u 
de Barcclun.J 
Ciwiat 1 .. 11LcM.J 
y t~it/r.111 
}wpi~/agc1it 
Ce nijird!oc 
/./fifl.4 y ;oc 
iidl 1 y rur1u:fx 

-''·"'.z Y.P4F· 1J. 
y{tjUJ y,ai:s 
11b t/1011u/iri..1i 

~·tt ft [JI,;;' JJ 

abr1t1t C~11Ul;:S 

y(o11im:.ltfi.i./ 
dr:r11hclM·1'l11J 

tulsdt.,s11.is 
gr.:U1J afr.1(.1~1')S 

y goix J'"' ft, 
Jj,elpo·;, lo 

kg~;fl. 
'P(Jbr't Je'mi 
ftr Ults f os JigA 

1
dt tant xrJn l1g.i .. 
1"' 1ib t4' rcq~1J'i4 

('o!!ot1ui em re dos A michs. 
r11t.1nt~;o/,fJl.1. pa11i>mtaf-'m" fu1JCfertsprr.zt. 
u.i .. .111 (c Ja• 111n btti p!lj'.t.1.1 AIJO!j~t1J~1. ",:t_gin•l 
ph: jubdt:u )' at.mi.z-i.l '{'4t t'f la feny.tl 
dt .Jt/ 111:1/; a1aorA fj'lt la mes bdla al q11t /., c11lp11 
q1u e! 1/JIJl'I adur.1 xe11t1/ lfonjdl.1 j~~s ~tJ ~'[c•lp~ 
,fu.1 M;1ti.t dt:tot /umun MatJAAtothum 
l'f'IRt W<1lt r;iJ dr er.w rt11om que ptr t:/Jjo~ 
cwi rrf/a c' t.;lf y pTcrt;JtlA to·s d//lerra1_1 
pero da't 'l"t '6. d1l J,tnti• tit aqNtlisfai"r,.rs 
tot q:1~>1! c bit )' h"u 11 oit pfrrJ4 eds y pala{IS 
al1 gr.w d:iil fa iuma Jlrtna rics 'Y jua':'s 
de l'1ta .~·an da'll4 de r.zm .~1.in {rt y 11r.fi Se.nyars 
q1m d114 la fam".i b~// J perftt /os naf}re5 plors 
,rt~u 1r1.t .;rtnt «;rf.£1.J.1 ,]if ''l.ri)ai1:4(l . 
a;' p.1rl.t"!':.11t "Pi•.gJ_n·<f ho·1~ "J!((Jft'f?.o~t'~1J.: ..• : 
r"''' l!':,ttos de .IJ:V-ji:/o;M totn3f ~r,c.tfil 
):(ratiui Ja F.1U rriarrona "Pnulof~'iferz , , 
ad j.)glfrRJ to dtli l ata1~1js de dius fr/its : 
al 1.111 )'trtJ forts _,yg.~f4r1s l•s qualsfon rflP.j_. 
dt vn g,r.rn[oroll J..i~.'f'eg~l/H ']14t PJi~.dittll~ -..~· 
'f'r.1lt~pdqmJ/l )'dfcll11J~~s, abl~.ft~!'~~IJl. l.:.\ 
)'' l'.?i,t 1Jvlr ab. ht:_Jrti.J toy tr~".'i· .. , 
"J!Qfl;,(• ,tcf4dfr. , d< 0,(~~ll~·tia 

1 
J ab 

0

47!4 •tll; 
per b 11 rnrrnirt CtJj'J1'rr4ls En n~~ ~e~1eM. · • 
-Ptr4ra y f~r>iptJr1l' fanpr~ ~nmo,tals y dt 111 {ailff; . · ·" 
lo q11t 'era alto tot pu· Mana 'l,1't ab,g'r.ti~ 't1tt•~) 
y ab l>n pcndo )ltrgt m,d~ pi.i tS no11Jtn'«d4 ..... 
blanc y-gtnnJ nwe ..,of/Jid4' -,,er,gt f4ffa'J1; '•'· 
l';u >'n.i ".imi 'l"' conHb11d11 y m•rt ]11• 

fens 

F. M. D.-M. 
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UN PLIEGO SUELTO POETICO DE 1681 

Por Jose Juan MORCILLO PEREZ 

Los pliegos sueltos poeticos, definidos por Unamuno como «sedimento poetico de 
los siglos», representaron durante siglos una de las manifestaciones literarias mas genuinas 
y heterogeneas, no s6lo por su contenido sino tambien porque en ellos tenian cabida estro
fas y versos propios de la poesia culta y de la popular, es decir, desde decimas y sonetos 
hasta romancillos y romances de ciego. En la definici6n y rasgos de dichos pliegos nova
mos a entrar ahora porque no es la finalidad de nuestro trabajo, pero si remito al lector, al 
menos, a dos libros basicos: el magnifico Ensayo sobre la literatura de cordel (ed. Revista 
de Occidente, Madrid, 1969), de Julio Caro Baroja, y el imprescindible trabajo de Maria 
Cruz Garcia de Enterria, Sociedad y poesia de cordel en et Barroco (ed. Taurus, Madrid, 

1973)1• 

El pliego que es objeto de nuestro estudio fue impreso en 1681 y consta de cuatro 
hojas en 4. 0 ; sin grabados, lo cual es bastante frecuente sobre todo a finales del S. XVII, 
que es precisamente la etapa que anuncia la crisis de los pliegos sueltos poeticos en el S. 
XVIII2. En la prirnera plana, Cruz, Titulo, Licencia y texto a dos columnas. El titulo plas
ma una realidad econ6mica y mercantil, pues, en el, el impresor o el autor inserta elemen
tos, vamos a llamarlos publicitarios o propagandisticos, para Hamar la atenci6n del lector 
y que lo compre (Gracioso cuento, Es de mucho aviso y curiosidad, famoso romance); la 
licencia es de Zaragoza, una de las poblaciones con mayor nfunero de ediciones en el S. 
XVIP. Son dos romances an6nimos: el primero, dividido en tres partes, es obra, quizil, de 
un sacerdote, ya que muchos, en esta epoca, se entretenian escribiendo pliegos sueltos poe
ticos de caracter religioso y moralizador; el segundo es un romance «afiadido» a este plie
go, editado en varias ocasiones antes de 1681 y escrito poco tiempo despues de la expul
si6n de los moriscos de Espafi.a por parte de Felipe III, el 22 de enero de 1609. 

Delos dos romances, vamos a centrarnos exclusivamente en el primero. Para ello, 
de manera telegrafica, destacare los rasgos principales que lo encuadran perfectamente co
mo manifestaci6n literaria popular-vulgar: 

1 Vease tambien: M. C. Garcia de Enterria, Literaturas marginadas, ed. Playor, Madrid, 1983; Joaquin Marco, 
Literatura popular en Espana en /os siglos XVI!! y XIX (Una aproximaci6n a /os pliegos de cordel), ed. Taurus, 
Madrid, 1977; Antonio Rodriguez Moflino, Los pliegos poeticos de la Biblioteca Co/ombina (Sig/o XVI), Cali
fornia University Press, 1974; El libro antiguo espailol, ed. de M. • L. L6pez Vidriero y P. M. Catedra, ed. Bi
blioteca Nacional-Universidad de Salamanca, 1988. Sobre la literatura de cordel en la provincia de Albacete, re
comiendo el articulo de Francisco Mendoza Diaz-Maroto, «Literatura de cordel albacetense», en Al-Basil, 33 
(diciembre 1993), pp. 157-178. 

1 Vid., M. • Cruz Garcia de Enterria, Sociedad y poesfa ... , p. 38. 
a Yid., M. • Cruz Garcia de Enterria, Sociedad y poesfa ... , p. 67. Recordemos, al hilo de esto, que hasta principios 

del S. X1X no lleg6 la imprenta a Albacete (Vid., Francisco Fuster Ruiz, Fondos bibliognificos albacetenses, ed. 
Excmo. Ayuntarniento de Albacete, 1972). 
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- En primer lugar, podemos defender en este romance el caracter oral -tantas veces 
discutido- de los pliegos sueltos poeticos. Basta con acudir a los cuatro primeros versos 
(Si me dan grato silencio I /es contare en tiempo breve I un sucesso extraordinario I para 
que todos se a/egren) para fijarnos en un verbo, «contar», que no solo implica una lectu
ra, sino tambien un recitado acompafiado, seguramente, por gesticulaciones y cambios de 
voz. Ademas, invoca el silencio y la atenci6n del auditorio, incluso con la seguridad de que 
el recitado no ha de ser prolijo ni aburrido. De hecho, para lograr esta atenci6n y entrete
nimiento, usa el autor de un humor popular altamente logrado junto con una suave satira 
hacia la codicia del campesino, entendido este como arquetipo social. 
- Estamos, al hilo de esto Ultimo, ante un romance de entretenimiento y moralizador. Es 
decir: se pretende moralizar divirtiendo, para lo cual se vale el poeta an6nimo de una his
toria y de una moraleja final ([ ... ] saben mas /as mugeres I y tienen mayor destreza I que 
no los mismos demonios, I pues que /os engaiian ellas) tratadas humoristicamente, y de la 
religiosidad popular, del sentimiento religioso nacido del pueblo, en este caso caracteriza
do por la aparici6n de elementos sobrenaturales -segar y recoger el trigo de un campo en 
algo mas de una hora- y de superstici6n -intervenci6n directa del demonio-. Ademas, 
para enfatizar la finalidad moral del poema inserta el autor elementos de verosimilitud 
(nombres, lugares y fecha), a pesar de que se da por sentado que es un cuento, no la «rela
ci6n verdadera» de un suceso. 
- El marco en el que se desarrolla la historia es rural, en concreto en la villa de Albacete. 
i,Por que el campo? Recordemos que Espana ha sido mucho tiempo un pais principal
mente agricola y ganadero, pero sobre todo agricola. Refleja el romance un marco real, 
no fabuloso, harto conocido por el lector u oyente; noes masque un elemento de identifi
caci6n e integraci6n culturales facilmente descodificable por las gentes. Por ello, podria
mos hablar de una literatura social, de masas, y tambien satirica -como apuntamos 
antes- al ridiculizar al villano, al labrador (El /abrador codicioso, El labrador ignorante, 
el majadero insapiente, e/ necio de/ labrador, un villano grossero), y sin prescindir de una 
realidad social: el labrador, el villano ocupa el Ultimo escal6n de una sociedad todavia 
fuertemente jerarquizada. 
- Como curiosidad, el romance no sigue la tradici6n mis6gina de la literatura espafiola 
hasta el S. XVIII4 • 

- Finalmente, en cuanto a la metrica, estamos ante un romance o «romance de ciego», 
que fue la estrofa preferida en los pliegos sueltos poeticos a partir de la segunda mitad del 
s. XVII5 • 

Para terminar, apuntare brevemente los criterios que hemos seguido para la edici6n 
de este pliego: 
- Se marca cada hoja con numeraci6n arabe y sefialando si es recto o verso. 
- La acentuaci6n y la puntuaci6n han sido modernizadas segiln las normas actuales. 
- La puntuaci6n del texto y las letras mayilsculas y las minusculas se establecen tambien 

4 Yid., Sociedad y poesfa .. ., pp. 267-270. 
5 Recordemos que, durante el S. XVI y principios de! XVII, la estrofa mas habitual era la quintilla o «quintilla de 

ciego». 
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siguiendo las normas fijadas por la Real Academia. 
- Entre corchetes anoto la letra o letras que faltan en el verso o dentro de la palabra. 
- Lai, con valor consonantico, cambia aj (iulio>julio; Iaime>Jaime). 
- Se respeta el uso de y, ya sea vocalico o consonantico (Jayme, Vizcaya). 
- Lau, con valor consonantico, se transcribe como v; la v, con valor vocalico, como 

u (tvvo>tuvo). 
- Se mantienen las amalgamas lexicas, como desta. 
- Se respetan grafias cultas, como eh- (christiano) o qu- (qua/, quando). 
- Se respeta el uso de b (bolcan) y v (imperfecto de indicativo: llamava), deg (muger) y 

j/x (quexas injustas), como tambien el uso o no de h (huvolavra, enorabuenas). 
- Se respetan las grafias c; (Zaragoc;a), z (hazer), s/-ss- (estrafias I sucesso, imperfecto de 

subjuntivo: engaflasse). 
- Se respetan las vacilaciones vocalicas (roan), coloquialismos (conceto) y vulgarismos 

(acepilla). 
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... 
CVENTU, 

I • > 

~- A~p1p,·wa. TVVO VNA DISCRET A 
MVGER.. PARA-E.NGAnAR ATR~S DEMONIOS PDR 
)1~ a fu.marido dc·.cicrta.promdf4' quc lcs avl.i hccho, lihr;.n
~aolct9c:.cl~a, y b cra9a quc dio para f.ilir c611 fu inrcncion. Es 
de.muchq avifo, y curiofi1.t.id •. Con vn f.imofo Rom.incc al cabo 
· dcl ~oofcjo quc dio vn foidado a los Morifcos, para ql!c cm- ' 

• ~ :. .. > plcaifcn fu1 Jin-eros en mcrcadcrias, q1:1c fc 
· ·. /. t•ftan.cn Afi;ica. · ... .. . 

c' .. • . .'l , ' ' , ; • • 

·t"otiJiNlf~~ En.Zariettf&; par los hcrcdcros de Diego Dormer, 
· cnla(;aUc.dclHoroo de la Cara~a_, juntoalArcodc los 

" , : : .. : .~ , Cartuj9s. Ano 1681. · .. 
. ' ... r. : . , .. 

. 5L'mcdk igrac:oGlencio,. para rccogcr fus midfcs, 
' · lcntPlltirC.cn ticmpobrcvc no ~all~"a lcgadorcs, 
m fucca-ocxcraordioario; · ficndoo~fioo convcnicorc •. 

. paraqRc eodo5:rc alcgrco. .. 
. ~_£~Miio a·rna.mug~ ·: 

,· cni la Vii la de, Albacc~ .. ,. ;: . 
cftc veraae:paf1;.do 1 , • , .• · · 

··c1c lulio a·losvciote:yJiue.:· 
:.E~ c~afio a •rcs dcmooi-Gs, \ 

. 'y~SRYes mUcbo ~~ugercs, . · · 
: q~~fefuo.fiNaiWU!iad~ . 
e~gaiiJrAD dcnt<>y ~cintC. · 

~BI maridodcfb tal,. · · 
·qucllarnavan· bimc Pcrc·r,1 

l ~nii nmche>s- fcmbradoi, 
cM· f c·miUas dlfcrcm:cs •. .. 
uaµorc-~v~.di:l.arue!d~ 

. ,' 

· S~lio, vn di.a de manana~ 
antcs quc cl Febo falicifc,. 
a "or l~fcnilcs trigos 
cntrclas marecncrvc/des •. 
Iba pcl)(ao.do cntrc ij . · 
imaginacioncs lc,cs, 
quc h~zcn cacrcn culpa· 
a los·hombr,:s muc;has vczck 
El dcmo~lo quc cs.futil, 
dcfcofoquc los bicnes .· 
eel.Cicio picrda cl CJirl1Hano;, 
tcndio en cl inteir fus rcdcs. 
A:~itla d.cJ.Labrador 
~~~' ~~cbo.sf .. 1ap;ireccnd; i .. ,' 

. ea a.& 
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+ 
//[lr)//GRACIOS,9 CUENTO Y ARDID QUE TUVO UNA DISCRETA MUGER 

PARA ENGANAR A TRES DEMONIOS POR LIBRAR A SU MARIDO DE 
CIERTA PROMESSA QUE LES AVIA HECHO, LIBRANDOLE DE ELLA, Y 
LA TRA<;A QUE DIO PARA SALIR CON SU INTENCION. ES DE MUCHO 

A VISO Y CURIOSIDAD. 
CON UN FAMOSO ROMANCE AL CABO DEL CONSEJO QUE DIO UN 

SOLDADO A LOS MORISCOS PARA QUE EMPLEASSEN SUS DINER OS EN 
MERCADERIAS QUE SE GASTAN EN AFRICA. 

Con licencia: En ZaragO!;a, por los herederos de Diego Dormer, en la calle de! Homo de 
la Cara~, junto al Arco de los Cartujos. Ano 1681. 

Si me dan grato silencio, 
les con tare en tiempo breve 
un sucesso extraordinario 
para que todos se alegren, 
que sucedi6 a una muger 
en la villa de Al bacete 
este verano passado 
de julio a los veinte y siete. 
Esta engafi6 a tres demonios, 
y noes mucho de mugeres, 
que, segun su habilidad, 
engafiaran ciento y veinte. 
El marido desta tal, 
que llamavan Jaime Perez, 
tenfa muchos sembrados 
de semillas diferentes. 
Hall6se un dfa afligido 
para recoger sus miesses; 
no hallava segadores, 
siendo ocasi6n conveniente. 
Sali6 un dfa de mafiana, 
antes que el Febo saliesse, 
aver los fertiles trigos 
entre !as margenes verdes. 
Iba pensando entre sf 
imaginaciones I eves 
que hazen caer en cul pa 
a los hombres muchas vezes. 
El demonio, que es sutil, 
deseoso que los bienes 
de! Cielo pierda el christiano, 
tendi6 en el fnter I sus redes. 
A vista del labrador 
tres mancebos se aparecen. 
//[l v ]//cada qua! con su 9amarro, 
hozes blancas, 9aragtielles2. 
Aparecieron de! modo 
como quando algunos vienen 
de camino deseosos 

de llegar donde pretenden. 
Llegaron a el, diziendo: 
''Buen hombre, el Cielo os prospere. 
4Esta lexos el lugarT. 
El respondi6 brevemente: 
.. Mancebos, no ay media legua. 
Escuchadme si os parece, 
que quien pregunta no yerra 
si es pregunta conveniente. 
Yo ten go, amigos, hazienda 
donde ocuparos dos meses, 
y si me quereis servir 
yo os pagare noblemente''. 
Los demonios respondieron: 
"Sefior, por tiempo tan breve 
no pretendemos segar. 
V ed si otra cosa os parece. 
Si vos quereis concertaros 
por un afio, avra quien siegue; 
y donde no, adelante. 
que se parte Benavente''. 
El labrador codicioso 
les pide que se concierten, 
a cuya raz6n replican 
lo que este pliego refiere: 
''Sefior, si en todo este afio 
dais en que ocuparnos siempre, 
os serviremos de valde, 
sin que una blanca os cueste. 
Y si faltare al gun dfa 
de lo propuesto, te sugetes 
a ser despues nuestro esclavo, 
a la ley clavo obediente. 
Y has de hazer escri tura. 
Mira bien si te parece". 
El labrador ignorante 
todo lo dicho promete. 
Hizieron, pues, la escritura, 
donde firm6 Jaime Perez. 
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sin saber lo que hazia 
el majadero insapiente. 
Llev6los luego a su casa 
y mand6 a una mo~ les diesse 
de almor<.:ar y, en almor<.:ando, 
luego un haza4 les ensefie. 
Assentaronse a la mesa, 
mas, como ellos no tienen 
necessidad de comida, 
no le hincavan el diente. 
Fueron cerca de las ocho 
a segar, mas consideren 
que estava el trigo segado 
antes que diesse[n] las nueve. 
Mand6selo acarrear, 
y sin carrera ni bueyes 
lo llevaron a !as eras 
sin que nada se perdiesse. 
No huvo llegado a la parva 
quando lo limpian y meten 
en !as trojes5 de! villano 
con mas presteza que el quiere. 
Dezfan despues al amo: 
"Jaime Perez, £,en que entiendes? 
Danos en que trabajar. 
£,Para que ociosos nos tienes?". 
//[2r]//Si les mandava ir por lefia, 
en un pensamiento breve 
le traian medio monte 
antes que se rebolviesse. 
El necio de! labrador 
se desvelava en su mente, 
buscando tra<.:as y modos 
en que ocuparlos pudiesse. 
Viendole, pues, la muger 
tan melanc6lico siempre 
pregunt6: "£,De d6nde os vino 
tan desabrido accidente?". 
"Pues que lo quereis saber, 
escuchad, Mari Ximenez. 
Sabed que estos tres criados 
en ta! estremo me tienen. 
Yo pienso que son demonios, 
pues que no comen ni beben, 
y hazen mas en un dia 
que cien hombres treinta vezes". 
Cont6le, al fin, todo el caso, 
y dixo Mari Ximenez: 
"Marido, (.Sabeis los nombres?". 
y el respondi6 desta suerte: 
"Uno dize que se llama 
Arambel, y otro Baybenes, 
y otro se llama Berrugo. 
Nombres de demonios tienen". 
"Pues, marido, no os de pena 
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ni esse cuidado os desvele, 
que yo os prometo de hazer 
de manera que me ensuefien". 

Otro romance 
Al momento los llam6, 
y estando en su presencia 
los demonios preguntaron: 
"(.Ay algo que se te ofrezca?". 
Ella luego pregunt6 
a Berrugo con presteza: 
"Quiero que vais a Segura 
a hazer una diligencia. 
y es que de! mas alto pino 
me traigais una cruz hecha, 
porque le soy muy devota, 
para poner a mi puerta. 
El cuidado es importante; 
hazedlo por vida vuestra, 
que con esso me tendreis 
agradecida y contenta. 
Y vos, Arambel, ireis, 
y en el rio de Pisuerga 
lava este pellejo negro 
hasta que blanco se buelva. 
Y advertid que ha de quedar 
sin que tenga diferencia 
la nieve blanca de! puerto 
arrojada de su esfera. 
No es menester avisaros, 
hombre sois de buena cuenta, 
que con grande brevedad 
lo hareis como se espera. 
Vos, Baybenes, por ser noble, 
queen vuestra cara se muestra, 
os quiero mucho encargaros 
un negocio de mas ciencia. 
Yo os mando, luego, y encargo 
que de alla de! monte Etna 
traigais un bolcan de aquellos 
al gran corral de Beseta6, 
que es en la sierra nevada, 
//[2v )//porque mi patria es aquella, 
y los pastore[s] al fuego 
se calienten la melena, 
porque el inviemo no habitan 
aquel parage ni aun bestias 
y se pierden grande pasto, 
cabras, cameros y ovejas". 
Confusos los tres demonios, 
de lo impossible se quexan, 
pero al fin los desdichados 
a lo mandado se aprestan. 
Tom6 Berrugo el camino; 
llegado que fue a la sierra, 
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derrib6 el pino mas alto 
para empe~ar su tarea. 
Ya despeda~, ya corta, 
ya acepilla y end~reza, 
sin hallar modo m tra~a 
con toda su diligencia. 
Y al cabo de veinte dfas 
cansado y molido queda, 
y en lugar de hazer la cru~ 
hizo una trompa con que JUegan. 
Quien duda que no dixesse: 
"Bien dizen que saben estas 
un punto mas que no yo; 
algun Luzifer las crea. 
i,C6mo tengo de hazer cruz 
pues es mi enemiga fiera? 
Corrido, afrentado estoy 
por engafiarme una hem bra". 
Bolvamos, pues, a Arambel, 
que estava sobre una pefia 
jabonando aquel pellejo 
en7 la corriente ligera. 
Con un fervor nunca visto, 
remoja, estriega y golpea, 
mas siempre estava tan negro 
como fue la vez prim era. 
y 0 pienso que este diria: 
"Bien dizen que es mala bestia 
la muger, y quien lo dixo 
devfa de conocerlas. 
jQue una muger me engafiase! 
Si yo tuviera vergiien~a. 
no me dexara engafiar 
de una muger lisonjera. 
Aunque gaste mas jab6n 
que ay en Madrid y en Valencia, 
no le pudiera blanquear, 
en vano es mi diligencia". 
Digamos, pues, de Baibenes, 
que de sf mismo reniega 
viendo c6mo no podia 
salir con aquella empresa. 
Despues que estuvo cansado, 
viendo que nada aprovecha, 
visit6 sus compafieros 
por ver en lo que se emplean. 
Pregunt6les: "(,C6mo os va?". 
Y respondi6 con sobervia 
Berrugo, de enojo y rabia: 
"A mf el alma me rebienta. 
Veinte dfas ha que estoy 
molido como una alhefia8 
en las sierras de Segura 
por cumplir con mi promessa. 
N unca supe hazer la cruz". 
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Otro dixo: "jQuien creyera 
que una muger me engafiasse! 
//[3r]//Rabio y no ten go paciencia, 
pues yo he estado treinta dfas 
en mi pellejo -o pelleja-
y esta como de principios. 
Todos caemos en mengua. 
Rape la ufia ha quedado 
que ya no tenga deshecha 
-dixo Arambel- de estregar 
en estas frfgidas piedras. 
l Y a vos tambien c6mo os va, 
Baibenes, con vuestra9 dueiia?". 
Y a la pregunta responde: 
"Ya de mi no ay que hazer cuenta". 
Viendo el pleito ma! parado, 
al~an por el viento velas, 
y van huyendo al infiemo 
corridos de ta! afrenta. 
La muger de Jayme Perez 
dixo alegre y contenta: 
"Oy vftor Mari Ximenez 
contra la canalla fiera". 
Viendose el marido libre, 
trocando en gozo su pena, 
a la muger de! sucesso 

le dio mi! enorabuenas, 
diziendole: "Bien mereces 
darte el lauro de discreta, 
que quien bur16 tres demonios 
puede ser de sabios reyna. 
Publiquese por el mundo 
la vitoria cautelosa 
de mi muger, y los hombres 
abran los ojos y adviertan 
que saben mas !as mugeres 
y tienen mayor destreza 
que no los mismos demonios, 
pues que los engaiian ellas". 

Romance del castigo que hizo Luzifer a Los 
demonios por averse dexado engafiar de una 
muger 
Llegaron los tres demonios 
a !as puertas de! infiemo 
corridos y avergon~ados 
de lo que atras he propuesto. 
Pregunt6les Luzi fer: 
"(, Tenemos al go de nuevo?". 
Y ellos contaron el caso 
y c6mo pass6 el sucesso, 
a cuyas quexas injustas 
dixo Luzifer sobervio, 
colerico y enojado: 
"jOy de corage rebiento! 
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Gente civil, vii y baxa, 
de fragiJ entendimiento; 
blirbaros, necios, villanos, 
im1tiles, sin provecho. 
Pues, (,c6mo de una villana 
y de un villano grossero 
os dexasteis engafiar? 
Oy de vosotros reniego. 
(,Possible es que, en mi presencia, 
que tengais atrevimiento 
de aniquilar vuestro honor? 
Maldigo tal sufrimiento. 
Ola, que digo, Notumo, 
llamame al diablo Cojuelo". 
Y apenas lo pronunci6 
//[3v]//quando vino en un momento. 
Y dixo: "Toma a Berrugo. 
Pondreisle en un tormento 
que aveis hecho para otro 
que vende vino en Cebreros. 
Y p6neme a Arambel 
en el luminoso assiento 
del famoso salteador 
que tantos hombres ha muerto. 
Y tt'.i, Baybenes, iras, 
y de quien burla os ha hecho 
procurad tomar vengan\r<l; 
llevad con vos otros ciento. 
Quitaosme de delante 
que no tengo buen conceto 
con gente que es tan ruin, 
de poco valor y precio". 
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Romance de los consejos que dio un so/dado 
a los 11Wriscos acerca de emplear sus dineros 
paraaprovecharse 
Descendientes de Ismael: 
Ya que de la bell a Espana, 
por inspiraci6n de Dios 
y Providencia sacra, 
de su auxilio os deshereda 
porque no quiere en su patria 

. quien ritos y apostasfas 
tenga tal perseverancia; 
ya que el Tercero Filipo, 
crisol de la Casa de Austria, 
a quien el Cieloha otorgado 
de Rey Cat6lico pal ma, 
en todo el reyno ha mandado 
por sus cedulas y cartas 
que, como senor de todo, 
todo lo goviema y manda. 
que, por traidores y herejes 
-dos bien legitimas causas-, 
para confiscar sus bienes 

y convertirlos en brasas, 
a Espana desocupeis, 
porque, como gente ingrata, 
despues de ochocientos afios 
quisisteis darle la paga; 
ya que por premios obliga 
a que lleveis empleada 
la semovientel I hazienda, 
pues os la dexa de gracia, 
yo, que vuestro amigo soy 
como el gato de )as ratas, 
os hago esta memoria 
porque, al fin, sois de mi patria. 
Porell a podeis saber 
los generos de importancia 
en que podeis emplear, 
pues vais a tierras estranas. 
Digo, pues, que el que saliere 
para los reynos de Francia 
que aventure su caudal 
en crea, roan y olandal2. 
El que fuere a lnglaterra 
sepa que ay mucha demanda 
de panos, bayetas frisas 
y de estambre medias cal~as. 
Si para Aandes salieren, 
lleven muchas toneladas 
de geringas y alfileres, non 
//[4r]//de cascabeles y flautas. 
Los que fueren a Milan 
compraran en las rizadas 
coseletes13 y arcabuzes 
porque ay mucha falta de armas. 
Si fletaren a Ginebra, 
Ilevaran ropas de martas, 
felpas, libros y comedias 
porque gustan de ver farsas. 
Y si a las Indias passaren 
-que podra ser que alla vayan 
for~ados de su ambici6n, 
pues en el oro idolatran-, 
lleven para Puerto Rico 
tabaco, cueros de vaca 
y agengibre, porque se 
que ha avido grande falta; 
a la Margarita perlas, 
para la Florida el am bar, 
~ar~aparrilla a Honduras, 
y al Nuevo Reyno esmeraldas. 
Para Campeche algod6n, 
cochinilla14 a Nueva Espana, 
y, si a la China passaren, 
damascos y sinabafas15. 
Para la India canela, 
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clavo, pimienta y vengalas, 
que todo se vende bien 
si Hegan hasta Malaca. 
Mas, 4para que gasto tiempo 
en que mi lengua se gasta 
disminuyendo partidas, 
diziendo provincias varias? 
i,Quien os obliga a buscar 
por !as inconstantes aguas, 
comiendo el vizcocho duro, 
carecer de azeite y cabra, 
y estar sugetos al fin 
que el hilo os corte la parca 
sobre el mar, y a vuestros cuerpos 
den sepultura sagrada? 
Yo quisiera que passarais 
a provincias mas cercanas, 
que no tengo por cordura 
seguir empresas tan Jargas. 
Aunque si a consejo vais 
alas Islas de Canaria, 
son tierras de patrimonio 
de Felipo, mi Monarca; 
si a provincia de Guipuzcua, 
se armara toda Vizcaya 
diziendo: "(.Juras a Dios? 
Moros son: tomas !as armas". 
A Galicia no podeis, 
que es gente de mala entrafia 
-para con vosotros digo-, 
acordaos la vez passada, 
quando aquel repartimiento 
que se hizo en toda Espana, 
yen la parte que le cupo 
sucedi6 aquella desgracia. 
Nose a d6nde· podais ir, 
que eljuizio se me cansa 
pensando en vuestro provecho, 
aunque no os pido la paga. 
He sabido que sois moros 
porque uno de vuestra casta 
me lo dixo, que el traidor 
aun sus secretos no guarda. 
Y por esta confession 
//f4v]//digo que es cosa muy sana 
passaros a Berberia, 
que foe vuestra antigua patria. 
Frontero de Gibraltar, 
en tres leguas de distancia, 
Berberia estara cerca, 
que seven sus luminarias. 
Y assi, con poco trabajo 
aquel estrecho se passa, 
comiendo reciente el pan, 
came fresca y fresca el agua. 
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Para alla podeis llevar 
chapinesl6, mantos y sayas, 
arandelesl7, verdugados, 
que alla lo gastan !as damas. 
Llevareis para los hombres 
jubones y calyas Jargas, 
cuellos de molde y sombreros, 
y de pafio negro capas. 
Y para gente devota 
devotissimas estampas, 
cruzes y algunos rosarios, 
libros de Santos y Santas. 
Y tambien podeis comprar, 
que esta cierta la ganancia, 
muchos dB.tiles, y cera, 
porque alla muy bien se gasta. 
De aquesto podeis hazer 
para vuestra flota carga, 
y si perdiereis en ella 
todo por mi cuenta vaya. 
Llegareis entre los vuestros, 
hablareis en vuestra usanya, 
digo, en vuestra algaravia, 
que fue impossible olvidarla. 
Alli, si quereis ser moros, 
no ay quien a la mano os vaya, 
no ay temor de lnquisici6n 
ni capisayo 1 8 con franjas. 
Dizen que, en passando alla, 
direis que la tierra es santa, 
pues que en ella Mahoma 
puso sus pesimas plantas; 
que luego renegareis 
y dareis en ser piratas, 
y con moriscos baxeles 
saltareis en nuestras playas. 
Yo di go que no hareis tal, 
que tengo firme esperanya 
que aveis de morir con Dios 
con firmfssima constancia. 
Mirad todos, que yo tengo 
dada a muchos la palabra, 
que sois cat6licos muchos, 
no me hagais caer en falta. 
Massi siempre ban sido perros 
de dentro de nuestra Espana. 
que mucho que alla lo sean, 
a donde no ay Ley Christiana. 

FIN 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1997, #41.



158 

1. En eJ inter: entretanto. 

2. Zaragiielles: Calzones anchos y con pliegues, de poca calidad, usados antiguamente 
par el vulgo. 

4. Haza: Porci6n de tierra de labranza. 
5. Troj: Granero. 

6. Probablemente, Betesa, en la prov. de Huesca. 
7. En el original, an. 

8. Molido como una aJhefia: Exhausto par un trabajo excesivo. 
9. En el original, vuestrr. 

10. Esta hacienda referencia a la hoguera. 
11. Semoviente: Referente al ganado. 
12. Crea, man, hoJanda: Telas finas o de calidad. 
13. CoseJete: Coraza ligera. 

14. Cochinilla: Materia colorante obtenida del insecto que lleva este rnismo nombre. 
15. Sinabafa: Tela parecida a la holanda. 
16. Chapin: Calzado femenino de corcho. 

17. ArandeJ: Adorno circular femenino en cuello y pufios. 
18. Capisayo: Vestidura corta, a manera de capa, comful de los obispos. 

J. J.M. P. 
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LA CATASTROFE DEL DIA DE NOCHEBUENA DEL ANO 1803 
EN ALCALA DEL JUCAR 

Por Fernando RODRIGUEZ DE LA TORRE 

Al profesor Francisco Javier Ayala Carcedo 

RFSUMEN: En la Nochebuena de/ afto 1803 la localidad de Alcala de! Jucar (Alba
cete) sufri6 el desprendimiento de un enorme peft6n sobre el que estaba edificado parte de 
un viejo castillo. La cafda de/ peft6n, con parte de! castillo destruy6 unas 30 casas; murie
ron 26 personas. Ademas, otras 27 personas refugiadas en /as cuevas de !as casas fueron 
sepultadas y salvadas con vida a los tres dias de trabajos de desescombro de los vecinos. Se 
transcriben los documentos de la epoca, ineditos, que detallan esta catastrofe. Se comenta 
e/ especial emplazamiento de la localidad de Alcala de! Jucar y el riesgo de desprendimien
tos de rocas que ha tenido a lo largo de su historia, pues, ademas de esta catastrofe se co
nocen, al menos, cinco sucesos: uno en 1880 y cuatro en el sig/o XX. 

PALABRAS CLAVE: Desprendimientos rocosos. Alcala de! Jucar (Albacete, 
Espafta); suceso de! 24 de diciembre de 1803. 

ABSTRACT: The village of Alcala de! J(tcar (Albacete) suffered an enormous 
rock-jail in the Christmas eve of year 1803. An old castle, built on the hight rocks, fell on 
the village, smashing about 30 houses. In this event 26 persons died. Another 27 persons, 
hid in the home's caves, they were traped during three days. Inhabitants got save their li
ves, qfter remove a lot of debris. Contemporary documents, that describe the catastrophe, 
unknown until now, are published for the first time. Some comments concerning the spe
cial location of Alcala de/ Jucar are transcribe. For its location the village has a permanent 
risk of rock-falls. In fact, at least five of them are known in its recent history: one more in 
19th century and four in 20th century. 

KEY WORDS- Rock-jails. Alcal<i de! Jucar (Albacete, Spain); the 24th December 
1803 event. 

DECLARACION PRELIMINAR 

En el Decenio Internacional para la prevenci6n de las catastrofes naturales (1991-
2000), patrocinado por la Organizaci6n de las Naciones Unidas, se ha estimulado la con
cienciaci6n de las naciones, pueblos y gentes ante los riesgos naturales. 

Un aspecto de esta cuesti6n, quizas el mas lamentablemente olvidado, es el del estu
dio hist6rico, el conocimiento cierto, seguro y detallado de los antecedentes que existen en 
puntos concretos del territorio, respecto a catastrofes acaecidas con anterioridad. La for-
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maci6n de un catruogo descriptivo de estas catastrofes sera el mejor manual y gula orienta
tiva para el conocimiento y determinaci6n de los puntos de grande o mediano riesgo, so
bre los que debe actuar la ordenaci6n, planificaci6n y prevenci6n por parte de autoridades 
y gestores politico-administrativos. Estos no pueden actuar sin que los cientificos, historia
dores especialistas en catastrofes, no aporten sus conocimientos, en la inmensa mayorla de 
las veces, nuevos, ineditos, totalmente desconocidos. 

En Espafi.a existe una regular catalogaci6n de terremotos hist6ricos, siempre necesi
tada de mejorarniento, que puede dar origen a ciertos mapas de riesgo y peligrosidad sis
micos. En cuanto alas inundaciones y avenidas, el peligro natural que a lo largo de la His
toria mas devastaci6n ha causado en Espana (en perdida de vidas humanas, en ruinas de 
edificios y obras publicas yen destrucci6n de cultivos y ganaderla) carecemos de cualquier 
tipo de catalogaci6n definida y fiable. 

Respecto a los hundimientos carsticos del terreno, junto a los deslizamientos de la
dera (permitasenos mencionarlos por eI termino especializado intemacional de landslides) 
y a los desprendimientos de rocas (los llamados universalmente rock-jails) el conocimiento 
hist6rico en Espana es absolutamente nulo. No existe el mas minimo esbozo de cata.Iogo 
nacional ni local, y eso que, lo sabemos, se trata de fen6menos que han llenado de muerte 
y desolaci6n a muchos pueblos espafioles. No en balde Espafi.a es, despues de Suiza, la na
ci6n europea con mayor altitud media, lo que ha hecho que la poblaci6n se haya farniliari
zado a vivir entre montafias o al lado de montafias, no siendo raros los pueblos con un 
emplazamiento de «nidos de itguilas» ni tampoco el habitat en cuevas (trogloditismo). 

Como historiador cientifico de las catastrofes naturales (que no se agotan con los 
casos expuestos anteriormente; deberemos afi.adir los fen6menos volcitnicos, los tempora
les terrestres y maritimos, los aludes, la sequla, la desertizaci6n, la expansividad de arci
llas, las plagas biol6gicas -esta por hacer, como en tantos otros aspectos, una historia de 
las plagas de langosta en Espafi.a-) me duele infinitamente la ceguera de mis colegas, los 
historiadores, que lo son de los Reyes, las batallas, los problemas demogritficos, sociales y 
econ6micos, las ideas politicas y las relaciones intemacionales, las artes mayores y meno
res, pero que ignoran que la historia integral se hace, tambien y ademas, con la historia de 
la ciencia y de la tecnica, la historia de las catastrofes y otros muchos tipos de historia. 
Enormes volilmenes tratan de la Historia de Espafi.a en los Borbones o de la Historia de 
Espafi.a en el siglo XVIII que no dedican un solo rengl6n al megasismo de Lisboa de 1 de 
noviembre de 1755 (y desde dicho dla y durante todo el ano 1756, al menos, ;,bubo algo 
mas importante en las preocupaciones de millones de peninsulares de entonces que ese te
rremoto y sus consecuencias? pues, no, no bubo nada mas importante; y los historiadores 
siguen sin enterarse). Voluminosos libros denominados Diccionario de Historia de Espa
fla, o similares, carecen de entradas tales como terremotos, inundaciones, sequfas, langos
ta, etc., como si estos fen6menos, tritgicos y repetitivos, no hubieran formado parte, im
portantisima y crucialmente, de nuestra Historia. 

No nos extranemos, pues, que ge6logos, bi6logos, ingenieros, geofJSicos y otros 
cientificos intenten suplir esta deficiencia, entrando en los archivos a luchar con la imposi
ble paleografla y con las trampas de la geografla hist6rica, para lo que, quiza, no est.an 
preparados. Pero es plausible que traten de llenar un vacio (ya se sabe, eI horror vacuz). 
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Animo a los historiadores a que lo sean de la historia total e integral, no solo de los mani
dos y sobados asuntos que se repiten una y otra vez. La historia de las catastrofes natura
les en cualquier provincia espafiola esta por hacer. Da vergtienza decirlo. Y, mientras, la 
gente habla y habla de «medio ambiente» y de «ecologia» sin poseer base cientifica algu
na. Y, mientras tambien, los cientificos dicen lo que se les ocurre sobre cualquier asunto, 
como por ejemplo, sobre la catastrofe de Biescas, sin tener la mas remota idea de su histo
rial de avenidas1. 

En nuestro preciado Archivo Hist6rico Nacional (AHN., en lo sucesivo) se realizan, 
a veces, descubrimientos que nos aleccionan. En realidad, no es correcto decir: «he descu
bierto en el AHN. un documento o un expediente sobre tal cuesti6m>. Porque lo cierto es 
que ahi estaba, quizas catalogado, quizas no catalogado. Pero el caso es que, si no se ha 
divulgado, publicado, es como si no existiera. 

En un exhaustivo repaso a los posibles asuntos que relacionados con la actual pro
vincia de Albacete se guardan en los miles de legajos del suprimido Consejo Supremo de 
Castilla, he encontrado un expediente, con bastantes folios, que me propongo publicar en 
el fundamental ANEXO de este articulo. Pienso, sin falsa modestia, que mis palabras, 
introductorias sin mas a este ANEXO, son, quizas, de menor interes que los documentos 
en si. 

EL ESPECIAL EMPLAZAMIENTO DE ALCALA DEL Ji.JCAR 

Para el albacetense medio es de todo punto conocida la especial situaci6n del viejo 
pueblo de Alcala del Jucar (antes Alcala del Rio Jucar). La situaci6n y disposicion del ca
serio urbano es lo que se denomina, en Geografia Humana, el emplazamiento de la locali
dad. Pues bien, el emplazamiento de Alcala del Jucar es muy caracteristico, ya que, antes 
y ahora, esta planteado como la ocupaci6n por el caserio urbano de un pefi6n montafioso, 
testigo de la excavaci6n realizada durante miles de afios por el rio JUcar, que ha formado 
unos meandros tan sinuosos como profundos. 

Mencionemos algunas antiguas descripciones relativas a este emplazamiento, del si
glo XIX, escritas, 16gicamente, despues de ocurrir la catastrofe objeto de este articulo, 
pues esta sucedi6 en diciembre de 1803: 

1 Hay dos Organismos cientificos que achacan esta catastrofe a un excepcionalisimo hidrometeoro, que solo se 
produciria una vez cada 3.000 (Organismo A) o 5.000 ai'ios (Organismo B). Pregunto: len que se basan para tan 
disparatado cruculo? lEs que acaso saben ni tan siquiera la pluviometria media de los DOSCIENTOS Ultimos 
ail.os? Ademils, olvidan que !as aguas caen de !as nubes, pero se recogen y acumulan en los barrancos y en los co
nos de deyecci6n. El problema (plantearniento y soluci6n) noes tanto de meteorologia como de geomorfologia. 
De nuevo pregunto lacaso sabe nadie el historial de inundaciones y avenidas de los Ultimos OOSCIENTOS, 
QUINIENTOS, o MIL, aflos? 

De otro !ado, el Gobierno cometi6 un error cientifico al dar al Instituto Nacional de Meteorologia (INM.) 
el monopolio de la portavocia y la responsabilidad de los primeros estudios acerca de esta catastrofe, con craso 
olvido de !as funciones de investigaci6n cientifica de! Instituto Tecnol6gico Geominero (ITGM), que cuenta con 
un Departamento de Ingenieria Geoambiental, especializado en estas cuestiones. 
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1. 0 Alea/a de! Rio Jucar. Ocupa la villa la ladera oriental de una colina avanzada 
de la cordillera que ciiie a dicho rio [=JU.car], y tan violento su declive, que su vista re
cuerda la idea de los antiguos teatros, la mayor parte de !as casas estan cabadas en la mis
ma peiia, y sus chimeneas al nivel de !as calles superiores, y todas estas tan estrechas y pen
dientes, que con gran dificultad pasa un carruage por la mas ancha, y lo mismo sucede 
con los caminos de avenida al puente, que por descuido estan intransitables ... Conserva 
!as ruinas de un antiguo castillo, queen su tiempo era inexpugnable2. 

2. 0 Alcala de! Jucar, situada enforma de anfiteatro en lafalda de un peiiasco, en et 
que estan excavadas !as casas3 • 

3. 0 Alcala de! Jucar ... esta situada en la ladera oriental de una colina en una pen
diente escarpada, a la margen izquierda de! rio Jucar, de! que la separa una angosta ribera, 
rodeada de precipicios y peiiascos; !as CASAS, abiertas en su mayor parte a pico en estos, 
son lobregas, sin desahogo ni ventilacion, de donde proviene la jetidez que se nota en et 
pueblo y su insalubridad, pues son frecuentes !as calenturas putridas e intermitentes; !as 
calles escalonadas, sin permitir un espacio que pueda servir de plaza, son resbaladizas, 
tortuosas e incomodas, y solo la que bordea al rfo, denominada Nueva, espaciosa y casi 
recta4. 

4. 0 Presenta un golpe de vista por todo extremo pintoresco, pues los edijicios que 
constituyen sus aseadas calles, hallanse emplazados como sob re una grader fa for mad a en 
la peiia viva de! terreno o monte en que descansa, y allf se destacan, cual petrificada osa
menta de colosal gigante, !as ruinas arabes de su castillo, en tiempos inexpugnable, et cual 
Jue reparado en la primera guerra civil [ = carlista], aiiadiendole un juerte muro y otras 
obras para defensa de la Villa5 • 

No deja de chocar la adjetivaci6n de ROA («aseadas casas»), frente a la de MA
DOZ («CASAS ... l6bregas, sin desahogo ni ventilaci6m>). No hay cuarenta aiios de dife
rencia entre ambas afirmaciones contrarias. ;,En el termino media estara ... la verdad? Pe
ro no distraigamos nuestra atenci6n de lo esencial. 

En el presente siglo son innumerables las descripciones que se hacen en diversas 
Geografias sabre la peculiaridad del emplazamiento de Alcala del JU.car, connotandose es
te hecho coma parte del paisaje global, que es la tajadura del rio. Par dar una sola mues
tra, traeremos aqui la nitida descripci6n del catedratico de Geografia de la Universidad de 
Murcia F. CALVO: 

5. 0 Resulta particularmente interesante et tramo de! Jucar entre Jorquera y Alcala, 
donde la formacion tabular de sedimentos horizontales miocenos, aparece disecada en 
honda garganta de paredes casi verticales, una de !as mas hermosas de la Peninsula. El rfo 
traza en et canon meandros en cuyas concavidades forman los bancos rocosos murallones 
de imponente aspecto, colgados sobre et verdor de !as huertas ribereiias y culminados por 

2 MINANO, Sebastian de. Diccionario geogrqjico. Estadistico de Espana y Portugal. T. I, Madrid, 1826; p. 85. 
3 VERDEJO PAEZ, Francisco. Descripci6n general de Espana ... T. I, Madrid, 1827; p. 188. 
4 MAOOZ, Pascual. Diccionario geogrlifico-estadfstico-hist6rico de Espana y sus posesiones de Ultramar. T. I, 

Madrid, 1846; p. 377. 
5 ROA Y EROSTARBE, J. Cr6nica de la Provincia de Albacete. T. 2, Albacete, 1894; pp. 214-215. 
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antiguas fortalezas de atrevidos emp/azamientos6. 
Naturalrnente, una de esas fortalezas era el viejo castillo de Alcala del Jucar. 
Bien, no creemos haga falta espigar en mas diccionarios o geografias, para darnos 

cuenta de que el emplazamiento de esta localidad albacetense ha sido, siempre, muy espe
cial, no s6lo inc6modo para los vecinos sino arriesgado para el habitat. 

En mis incesantes busquedas por los expedientes del Consejo Supremo de Castilla 
he encontrado un preciado antecedente de esta cuesti6n. Se trata de un expediente incoado 
a representaci6n del Concejo de Alcala del Jucar con fecha 31 de enero de 1784, cuya por
tada se titula asi: 

Expediente formado a representacion de la Justicia, Regimiento de la Villa de Alca
la del Rio JU.car, dando cuenta del mal estado en que se hallan los edificios publicos de 
aquella Villa y sus entradas y salidas para el paso del Puente del Rio Jucar»7 • 

He estudiado este expediente y resulta que contiene hasta pianos hechos a la agua
da, por el alarife Felipe Motilla (veinte afios despues aparece de nuevo un alarife llamado 
Felipe Motilla, pero como declara tener, en 1804, 35 afios, debemos suponer que se trata, 
en 1784, del padre de quien en el expediente de la catastrofe planea y presupuesta la repa
raci6n necesaria) de los edificios publicos que se proponen (matadero municipal; p6sito; 
homo de pan y otros), aunque lo mas interesante viene en el preambulo o primeras consi-

. deraciones de la representaci6n, que inserta estas palabras: 
« ... todo el Vecindario expuesto a una total Ruina, por /as muchas Piedras, que de/ 

krro, que predomina a la Villa, cada dia Caen, y como les falta el camino donde suelen 
detenerse, pasando de el se entran en la Poblaci6n, y Arruinan sus Edificios, y por todo se 
ben sus vecinos en la Mayor Af/ici6n ... »8 • 

Las cursivas son nuestras. Nose pueden decir mas claramente las cosas. Ni se puede 
escribir tan diafanamente la «cr6nica de una catastrofe anunciada». 

Pues, para asombro de lectores y para que veamos cuantas lecciones nos da la His
toria, habra que decir que este expediente de 1784 es uno de las varias decenas que, una 
vez suprimido definitivamente el Consejo Supremo de Castilla, en marzo de 1834, se pasa
ron al archivo general del Consejo (en principio, en el archivo del Tribunal Supremo de 
Justicia; despues, en el AHN.) previa «matricula» en su libro de registro, bajo una diligen
cia general que decia asi: 

Matricula de los muchos expedientes generales y particulares, antiguos y modemos, 
que se hallaban sin matricular en la Escribania de Gobiemo del Consejo, los cuales se han 
llITeglado y colocado en los Legajos que se expresan para que tengan mejor orden, debien
do considerarse esta matricula como suplemento de las anteriores, cuyo trabajo se ha arre
glado en el Archivo de 1842 a 18459 • 

Es decir que, por la causa que fuere, no se le hizo caso alguno, no se tramit6 nada. 
Menos mal que (en frase burocratica modema) «nose tir6 a la papelera». El expediente 

' SAL VAT, Conocer Espana. Geogra)lll y gufa. T. 4, 1972. F. CALVO: «La ribera albacetefia de! Jucarn; p. 24. 
7 AHN. Secci6n Consejos suprimidos. Legajo 2.865, expediente 21. 
1 Ibidem. Ab initio. 
• AHN. Secci6n Consejos Suprimidos. Libro de Registro 2.698, n. 0 2. 
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estaba, si; se conserv6, si, pero irresoluto. 
No escribieron en vano Ios municipes de Alcala del Jucar en 1784. EI especial em

plazamiento urbano de su caserio ha sufrido varios casos de desprendimientos rocosos. La 
presente monografia puede iniciar un historial que esta por hacer (repetimos: como esta 
todo en Espafia en materia de historia de Ias catastrofes naturales). Hemos querido elabo
rar para el presente siglo este historial; pero no hemos podido masque obtener unos indi
cios por tradici6n oral y otras pistas; estamos Iejos de tener un inventario, real, completo y 
correcto, de estos desprendimientos. 

Las informaciones que hemos recopilado nos orientan hacia la existencia de, como 
minimo, Ios siguientes casos con victimas: 

1. 0 Un grave suceso en 1880. La prensa de Madrid habla de que entre Ias cincuenta 
casas destruidas «se ha conseguido sacar con vida a multitud de individuos pero otros han 
sido extraidos ya cadaveres en nlimero considerable». 

2. 0 Un grave suceso hacia el afio 1910; se nos habla de «numerosas victimas». 
3. 0 Un suceso en el afio 1931 produjo un muerto. 
4. 0 Otro grave suceso, el 13 de diciembre de 1932, ocasion6 diez muertos. 
5. 0 El mas grave suceso, en el siglo XX, produjo 16 muertos (ocurrido eI 19 de di

ciembre de 1945, alas 20 horas). 
La precariedad de Ios datos nos apunta hacia la necesaria investigaci6n en docu

mentaci6n archivistica e, incluso, dada, a veces, su importancia, en la prensa local y nacio
nal. En ello estamos (el primer suceso lo hemos descubierto en nuestras lecturas sistemati
cas de prensa peri6dica espafiola en busqueda de sismos). Pueden, ciertamente, existir, 
ademas otros sucesos similares. Los presumibles en el XIX son mas dificiles de encontrar, 
porque hemos rastreado la prensa nacional durante afios. Respecto al siglo XX hemos 
buscado durante meses Ias posibles fuentes de informaci6n oral y otras pistas10 • 

LA CATASTROFE DEL 24 DE DICIEMBRE DE 1803. DOS PUNTOS OSCUROS 

De la abundante materia documental, a veces reiterativa, que acompafiamos como 
ANEX011

, puede inferirse con detalle la descripci6n de lo ocurrido, que, en sintesis, viene 
a ser lo siguiente. 

EI dia de Nochebuena del afio 1803, hacia Ias 18,30 horas (se suele mencionar hacia 
Ias siete de la noche, o bien, entre seis y siete de la noche) se desplom6 un enorme pefi.6n 
sobre eI que se sustentaba parte de! antiguo castillo. Cay6 una gran cantidad de masa 

10 Estos primeros datos estan obtenidos, en principio, por mi. Tambien nos ha sido de mucha utilidad una infor

maci6n recibida a Ultima hora (despues de varios meses de peticiones insistentes) del Ayuntamiento de Alcala 
del Jucar, que agradecemos, con datos sobre el suceso del !9-Xll-1945 y algunos otros que no produjeron victi
mas. 

11 He efectuado una transcripci6n casi literal, aunque he puesto alguna puntuaci6n ortogritfica y resuelto algunW> 

abreviaturas. Al no ser documentos excesivamente antiguos (de menos de dos siglos) no he juzgado necesario 
hacer separaciones de folios. Entre corchetes, [], yen cursivas he consignado alguna~ matizaciones o aclaracio
nes personales. 
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rocosa y con ella una parte del castillo (muralla almenada y un cubo). Unas treinta casas 
fueron destrozadas por los escombros (en la primera informacion al rey se habla de «cin
cuenta», pero todos los testigos mencionan despues unas treinta). El resultado inmediato 
fue un tr{tgico balance de 26 muertos. 

La noche debio ser espantosa (piensese en la falta de luz artificial; tan solo unos po
sibles hachones que pronto se consumirian). Suponemos que hasta el alba no empezarian 
las verdaderas tareas de desescombro, coordinadas con mas voluntad que tecnica por el 
Alcalde de la localidad, y en las que voluntariamente participo con su pericia el alarife de 
Alborea Felipe Motilla (documento 11). Junto con la extraccion de muertos nada se dice 
del m'.unero de heridos, pero en una catastrofe semejante es dificil concebir que hubiera 26 
muertos y, de los supervivientes, nadie padeciera la menor lesion. Pero es que, ademas, un 
m'.unero indeterminado de infelices (hombres, mujeres y nifios), anunciarian, por sus gri
tos ahogados, como voces de ultratumba, que habian quedado vivos, pero dramaticamen
te sepultados, al haberse precipitado en el interior de las cuevas que todas las casas solian 
tener, excavadas en la montafia. Ello se corroboraria tambien entre los vecinos al no apa
recer familias enteras ni entre los muertos ni entre los supervivientes. Despues de <<tres a 
cuatro dias» de trabajos, segiin los declarantes, con solo la ayuda de unos picos, y a fuerza 
de brazos humanos (el Alcalde dice que pago de su bolsillo a varios hombres por estos tra
bajos) se consiguio extraer con vida, sin lesion, se dice, a un total de 27 personas. 

Dos puntos oscuros se me aparecen, porque se sacan a relucir pero luego no los veo 
aclarados en las diligencias: 

a) si antes de la catastrofe se habia avisado o denunciado al alcaide del castillo la 
amenaza que suponia (esta denuncia es bien patente en la representacion al rey; documen
to 1), 

b) si la peligrosa inestabilidad en la que, suponemos, se encontraba la parte mas sa
liente del pefiasco que cayo, arrastrando tras si parte del castillo, fue ocasionada, ya en el 
acto, ya a los pocos dias, a causa de un terremoto. 

iSe preveill la cat~trofe? 

Respecto a la primera cuestion observamos una palmaria contradiccion entre la car
ta al rey y las ratificaciones de los firmantes y declaraciones de otros testigos. En efecto, el 
27 de diciembre de 1803 se dice en la carta al rey: 

... a consecuencia de que el alcaide de este [castillo] Don Josef de Elorriaga, no obs
tante que por f acu/tativos se le expuso y manifesto su falsedad no ha querido remediar es
ta, procediendo a su refonna ... (documento 1). 

Pero dos meses despues, el 29 de febrero de 1804, ante el Juez Comisionado nadie 
se ratifica en lo anterior: 

1. 0 Baltasar Valero, Alcalde: Preguntado si antes de esta desgracia tuvo noticia de 
que la Pared de/ peflon amenazaba ruina, Dijo: Que no tuvo noticia a/guna, que ta/ e/ ca
so como inopinado. 

2. 0 Martin Lujan: Preguntado si antes de ocurrir la desgracia tuvo noticia o supo 
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que aquella parte de pared o peil6n amenazaba ruina, Dijo: Que no supo nada. 
3. 0 Antonio Gonzalez: Preguntado si antes de esta desgracia tuvo noticia de si el 

peil6n o pared amenazaba ruina, Dijo: Que no tuvo noticia alguna hasta que ocurri6. 
4. 0 Miguel Garcia L6pez: Preguntado si antes de esta desgracia tuvo noticia de que 

si el peilasco o pared amenazaba ruina, Dijo: Que no supo nada hasta que cay6. 
5. 0 Jose L6pez: Preguntado si antes de esta desgracia tuvo noticia de que la pared o 

peil6n amenazaba ruina, Dijo: Que no supo nada. 
Esta dijeron cinco frrrnantes de la carta al rey (falta Felipe Motilla, cuyo especial 

testimonio traeremos enseguida). Y del mismo tenor fueron las declaraciones de otros cua
tro testigos mas buscados par el Comisionado. 

Y quedan dos testimonios fundamentales. El primero es el del concejal y alarife Fe
lipe Motilla: Preguntado si antes de la desgracia tuvo noticia si el Peil6n y pared amenaza
ban ruina, Dijo: Que como alarife que es, y con mucha antelaci6n y segun hace memoria 
por el mes de agosto de/ ailo Ultimo pasado [ = 1803], lleg6 el que dice Francisco L6pez 
Blanco, morador en dicha Villa de Alcala ... (?)en casa inmediata a el Cubo de encima de/ 
pefi6n, para que fuese a reconocerla, y con efecto, habiendo ido advirti6 que aquel sitio 
amenazaba por estar desdorado (?) y para mayor seguridad le aconsej6 se mudase, pero 
nunca pens6 que se arruinase tanto, y porque, segun su facultad, habr<i sido especie de 
temblor de tierra, porque la ruina y desprendimiento de/ peil6n, naturalmente no podia 
suceder. 

Lamento no haber sabido transcribir todas las palabras, pero, no obstante, vemos 
que se introduce aqui la hip6tesis del terremoto, pero leemos que el alarife alga intuy6, 
aunque no de tanta gravedad, segful el, coma en realidad sucedi6. 

Y el otro testimonio es el del alcaide del castillo, Jose Elorriaga (quien tambien apa
rece, documento 8, coma Piel de las tercias decimales), que, naturalmente, niega tajante
mente cualquier sefial o preaviso de hundimiento: Preguntado si ha tenido aviso por la 
Justicia o Persona inteligente en la materia de que el Castillo y peil6n amenazaban ruina y 
si el inteligente Jue enviado par ella, Dijo: Queen tiempo alguno ha sido avisado por inte
ligente y menos por la Justicia y por lo mismo es falsa la pregunta [sic]. 

Por todo lo anterior, el Real Decreto de la Chancilleria de Granada, en resoluci6n 
del 15 de septiembre de 1804, elevada al Consejo Supremo de Castilla reconoce que se 
plante6 en un principio: ... que nose ha querido obrar por el alcaide aunque los facultati
vos le manifestaron estar ruinoso ... pero que los frrrnantes de la carta al rey: . .. se han rati
ficado en ella, menos en cuanto a que e/ Alcaide de/ Castillo tuviera culpa en no haber he
cho reedificar, pues aseguran no haber conocido que estaba ruinoso ... (documento 13). 

Para lo que hemos denominado «punto oscuro» hay, a nuestro juicio, una explica
ci6n. La amenaza de ruina era patente (y es posible que la conexi6n con el alcaide sabre es
te aspecto fuera verbal, no documental) pero suponemos que el cambio de actitud de los 
firrnantes se debe a la humana condici6n; primero se dijo por el Ayuntamiento que el al
caide no quiso remediar el estado de «falsedad» del castillo. Ocurrida la catastrofe, lleg6 
enseguida el donativo en metalico del Dueno territorial, Duque de Frias, y la gente estim6 
que era mejor no echar las culpas par un hecho que era ya irremediable, mientras que, sin 
embargo, se podrian obtener todavia algunas ayudas econ6micas mas. 
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Solamente, como hemos visto, el alarife reconoce que alguna casa la encontro ame
nazada y recomendo su abandono cinco meses antes, aunque no imagino que pudiera su
ceder tan grave catastrofe como ocurrio, por lo que la causa mediata del suceso la achaca 
a un <<temblor de tierra». 

;,Hubo terremoto? 

Esta es la segunda cuestion, oscura y no aclarada. La hip6tesis de su existencia, en el 
momento de la catastrofe, es aportada por el alarife, en frase que anteriormente hemos 
traido. Insiste de nuevo el alarife en su certificacion (documento 11): 

.. . aunque en sentir de muchos de /os naturales de aquel pueblo y en aquella misma 
hora advirtieron un especie de terremoto o movimiento de la tierra ... 

Y unos renglones mas adelante, escribe que: 
.. . tuve a bien el prevenir a la Justicia que mandasen desocupar a/gunas de dichas ca

sas, y otras /as rejormasen pa [sic] si /as habfan de habitar, motivo para injerir y darle cre
dito a que hubo el movimiento de la tierra ... 

Nuestra opinion, sin mucho valor, es que en el suceso mismo no bubo terremoto. 
Tengase en cuenta que un desprendimiento rocoso tan enorme como el que contemplamos 
no se produce en solo un segundo; la caida de rocas, el arrastre de escombros, el ruido 
consiguiente y las vibraciones causadas y sentidas materialmente (con inclusive, algunas 
<<rl:plicas» en segundos o minutos posteriores) pueden dar la impresion al observador ale
jado, al no involucrado en el accidente, a que se trata de un temblor de tierra (de hecho, si 
ahora sucediese un caso semejante, se captaria, por un buen sismografo, un pseudosismo 
o «falso sismm>) pero a mi juicio no hay tal sismo, solo es un grave desprendimiento 
rocoso. 

Sin embargo, hay otra cuestion en este aspecto que si nos hace dudar. El caso es que 
el Comisionado, Alcalde mayor de Casas de Ves, licenciado Benito Dieguez, que tan rapi
do ytenaz atestado efectuo, en sus conclusiones, definitivas, de 8 de marzo de 1804 (docu
mento 12), escribe a la Superioridad que: 

La ruina Jue enorme y se opina que tuvo su principio de a/gun temblor de tierra que 
en la villa de Jorquera yen otras inmediaciones se habfa sentido pocos dias antes ... 

Esto nose puede decir inventandoselo. Ademas, silencia la hipotesis del alarife de 
que la catastrofe fue consecuencia inmediata de un sismo. Su informacion supone que, en
terado por otros medios, alega que en Jorquera, distante unos diez kilometros de Alcala 
del J6car, pero en direccion contraria que Casas de Ves, «y en otras inmediaciones», se 
habia sentido pocos dias antes (i,cuantos? i,dos, cuatro dias antes, por ejemplo?) un terre
moto. Esto me situa ante la hipotesis de su verosimilitud. 

Suele ocurrir. Un fenomeno de grave inestabilidad puede ser inducido a la desesta
biliz.aci6n total (colapso) por agentes extemos, por ejemplo, grandes lluvias, grandes vien
tos, Y tambien, por supuesto, por las vibraciones de un sismo que, en un principio, produ
cen grietas o fisuras en las rocas, que poco despues, deterrninan el colapso por desestabili
zaci6n. 
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Con todo, debemos dejar aqui planteada, de forma abierta, la razonable hermeneu
tica o interpretaci6n del asunto, sin respuesta segura, al segundo de estos «puntos oscu
ros», la pregunta con que se encabeza este subepigrafe. 

LA ACTUACION OFICIAL 

A partir de la masa documental descubierta y transcrita en el ANEXO sabemos 
ahora perfectamente c6mo se actu6 por las autoridades locales, nacionales y regionales 
(asi podemos calificar, con algo de eufemismo, a la actuaci6n del Ayuntamiento de Alcala 
del Jucar, del Consejo Supremo de Castilla y de la Chancilleria de Granada). 

No se les ocurri6 otra cosa a los municipes de Alcala que dirigirse «en derechura» al 
rey de Espana. Ese es el primer documento conocido. La dolorida queja fue recibida en la 
secretaria particular del rey, a la saz6n Carlos IV, quien «de Real Orden» pas6 el asunto al 
Consejo Supremo de Castilla, omnipotente Organismo nacional, hibrido entre lo que es 
hoy un Ministerio del Interior, otro de Justicia, y el Tribunal Supremo de la Naci6n. La 
burocracia se pone en marcha cuando este Alto Organismo decide pasar copia literal del 
asunto a la Real Chancilleria de Granada, la cual, no muy deprisa, acuerda designar como 
J uez Comisionado para este asunto al Alcalde mayor realengo mas pr6ximo al lugar de 
los hechos (seg6n una anterior Resoluci6n, para ahorrar gastos, suponemos, y ganar en 
velocidad de ejecuci6n). Designado de este modo el Alcalde mayor de Casas de Yes, este, 
con plausible celeridad, se dirige a Alcala del Jucar, acompafiado de su propio Escribano 
de n6mero y de su alguacil, habla en la aldea de Zulema con el Alcalde ordinario de Alcala 
del Jucar por el estado noble para el afio 1804, a quien pide, suponemos, la rapida presen
cia de los firmantes de la carta al rey y de otros testigos, se instala en la aldea de las Eras, a 
medio ki16metro enfrente del pueblo asolado, y con su Escribano (quien pediria prestada 
alguna mesa) y, al parecer, sin echar in situ un vistazo al escenario de la catastrofe, co
mienza una frenetica actividad que se traduce en el atestado que aparece en el ANEXO 
(largo documento 7). 

Todo el atestado lo efect6a en un dia y medio. En efecto, sale a las 08 h 30 m del 
martes 28 de febrero de 180412 y, mediante diligencia del Escribano, vemos que culmina 
su actuaci6n hacia las 16 h 30 m del siguiente dia, miercoles 29 de febrero del bisiesto afio 
180413 • Vuelve a su pueblo y espera siete dias a que Felipe Motilla, el maestro alarife, que 
se autotitula arquitecto y que vive en Alborea (del que, por cierto, hemos tropezado con su 
mala letra, y no hemos sabido leer algunas de sus palabras) le haga un pormenorizado 
plan de reconstrucci6n y de reparaci6n, asi como de parapetos precautorios para impedir 
otros riesgos parecidos. El presupuesto estimado para todo era de 47 .OOO reales, cifra cier
tamente muy alta para la economia de 1804. La villa de Alcala del Jucar no tenia un solo 
real en sus areas municipales (documentos 8, 9 y 10). Se habian gastado los donativos que 
por valor de 6.000 reales habian aportado, por partes iguales, el Sefior territorial, Duque 

12 Docwnento n. 0 7. Fe de salida y llegada. 
13 Ibidem. Diligencia final. 
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de Frias y Marques de Villena, y el Obispo de Cartagena. Otros 2.000 reales del Cabildo 
de la di6cesis se custodiaban para la reparaci6n. 

El atestado con el comienzo y el final de las actuaciones del Comisionado, las ratifi
caciones de los firmantes de la instancia al rey, las declaraciones de otros testigos, la del al
caide del castillo, las certificaciones sobre caudales, y el proyecto y presupuesto de repara
ciones se remiten por el Alcalde mayor de Casas de Yes a Granada el 8 de marzo, con bre
ve y razonado escrito (documento 12). 

En Granada la burocracia acttia lentamente. Hay dictamen del Fiscal14 fechado el 
12 de julio, acuerdo de la Real Chancilleria del 6 de agosto, y elevaci6n razonada de todos 
los documentos al Consejo Supremo de Castilla el 15 de septiembre (documento 13). 

El Consejo de Castilla instruye el expediente el 25 de septiembre, pide informe al 
Fiscal, quien lo dictarnina el 9 de octubre y plasma un acuerdo final, razonado, el 5 de di
ciembre de 1804 (todo, en documento 14). Faltaban pocos dias para que se cumpliera el 
primer aniversario de la catastrofe. 

En resumen este es el esquema en que se plasm6 toda la «actuaci6n oficial»: 

El Rey 

Consejo Supremo 
de Castilla 

~ 

Chancilleria de 
Granada 

~ 

, 
Ayuntamiento Juez Comisionado 
de Alcala de! de Casas de Ves 

Jucar 

I 
jActuaciones 

14 El Fiscal de la Chancilleria, «Sempere», que lo era desde 1790, era nada menos que Juan SEMPERE Y GUA

RINOS (1754-1830), erudito poligrafo, abogado, jurisperito, literato, escritor de innumerables asuntos. Su obra 
mas destacada: Ensayo de una Biblioteca Espana/a de /os mejores escritores de/ reinado de Carlos III, Madrid, 
1785-1789 (Vid. ESP ASA, t. LY, 1927; p. 176.Etiam, AGUILAR PINAL, F. BibliograjfadeAutoresEspaflo
les de/ Siglo XVI/I, t. VII, Madrid, 1993; pp. 634-640). 
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Y ya, tan s6lo dos Ultimas reflexiones o comentarios sobre los documentos de esta 
actuaci6n oficial. 

El primer comentario tiene que ver con un detalle, respecto a las cifras de la catas
trofe. A pesar del laborioso y detallista atestado del Alcalde Comisionado, parece como si 
este documento, el fundamental de todos, no hubiera sido leido por los jueces de Granada 
ni por los de Madrid, ya que en sus conclusiones toman los datos del primer documento, 
de la carta al rey. 

Dice la Audiencia (documento 13), copiando la carta al rey, que se destruyeron 
«hasta cincuenta Casas, quitando la vida hasta veinte personas y lastimando a otras quin
ce, que se sacaron de los escombros». Despues de esta simple copia de lo que se dijo por el 
Ayuntamiento en SU carta al fey, debieron haber tornado los datos mas ciertos obtenidos 
por declaraciones de firmantes y testigos por el Comisionado, ya que aqui, documento 
fundamental, repetimos, se dan las siguientes estotras cifras: «treinta casas destruidas, 26 
personas muertas y 27 personas sepultadas y salvadas a los tres o cuatro dias». En pareci
da rutina cae el Consejo Supremo de Castilla, que determina en su documenta final lo si
guiente: «destruyendo cincuenta Casas, sepultando veinte personas y lastimando otras 
quince». 

;,Para que trabaj6 tan tenazrnente el Comisionado? Tristemente, nos damos cuenta 
que sus actuaciones no fueron leidas o, al menos, no fueron tomadas en cuenta. Si no, no 
se hubieran reproducido, tan a la ligera, datos que corresponden a una informaci6n de ur
gencia y no a los contrastados por el Alcalde de Casas de Ves, Juez Comisionado. 

Alcalde Comisionado a quien, por cierto, para mayor vergiienza de la pobre y lenta 
actuaci6n de la Chancilleria, nada se le responde o nada consta de su justa petici6n, cuan
do pide a Granada unas dietas que le compensen los viajes y gastos realizados por el, su 
Escribano y su alguacil. Tampoco se hace caso de la petici6n de unos honorarios para el 
trabajo de planificaci6n de reparaciones del alarife Felipe Motilla. 

Y es que, y entramos en el comentario final, hemos detectado que siempre latieron 
por las actuales tierras albacetenses ciertos resquemores hacia la actuaci6n de la Real 
Chancilleria de Granada, tan distante. Aqui se nos aparece como un Organismo inter
puesto, simplemente entorpecedor o, al menos, dilatador, de los actos ejecutivos. Entre el 
9 de febrero y el 25 de septiembre el expediente «entra» y «sale» de la Chancilleria de Gra
nada. Demasiados meses, cuando un honrado Juez Comisionado resuelve practicamente 
todo el nudo de la cuesti6n entre /as 08 h 30 m de la mafiana de/ 28 de febrero y /as 16 h 30 
m de la tarde de/ dfa 29 de febrero de 1804. Entre marzo y septiembre el expediente tarda y 
tarda en las salas de la Audiencia de Granada. 

jPobres gentes las de Alcala del Jllcar! Sin las casas reconstruidas, con la amenaza 
de mas desprendimientos, con toneladas de rocas y escombros impidiendo el transito por 
el futico camino, con las acequias cegadas, sin homo concejil de pan cocer, sin p6sito ... , 
verian transcurrir desesperanzados los meses y los meses, diciendo y murmurando: «Pero 
;,que hace la Chancilleria? ;,a que espera? ;,para que necesita tanto tiempo?»15• 

15 Este problema no era nada nuevo. En 1587 ya eI alcaracefio Miguel SABUCO escribia, en su Nueva Filosofia 
de la Natvraleza de/ Hombre ... : «Que Barbarya es que gasto uno en un pleito siete afios, conswni6 su hazienda 
en Granada ... » (fol. 160). La alusi6n a la lentitud de la Real Chancillerla de Granada era ya jcuesti6n de siglos! 
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Tampoco fue muy rapida la gesti6n del Consejo Supremo de Castilla, aunque tard6 
menos que la Chancilleria. En la portada que abre el expediente se consigna, coma vemos: 
Urgente, pero su acuerdo de remisi6n de la copia certificada de la carta al rey es de 8 de 
enero, y la fecha de su ejecuci6n por el oficial escribano es el 1 de febrero (tardanza injus
tificada de 23 dias; hemos vista numerosisimos expedientes en que la justificaci6n «fecho 
[ =hecho] en ... » [fecha] es de/ mismo dia que del acuerdo). En la fase final, recibido el 
acuerdo de Granada fechado el 15 de septiembre, se reilne la Sala para mejor proveer el 25 
de septiembre, informa el Fiscal el 9 de octubre y adopta el acuerdo final y definitivo el 5 
de diciembre. Varios meses perdidos. 

CONCLUSIONES 

A la vista de los documentos y de su interpretaci6n, o hermeneutica, podemos esta
blecer !as siguientes conclusiones: 

1. a Hacia las 18 h 30 m de! dia 24 de diciembre, sabado, dia de Nochebuena, de! 
afio 1803, se produjo un grave desprendimiento rocoso en Alcala de! Jucar. Un enorme 
pefiasco sabre el que se sustentaba desde hacia siglos la parte mas saliente del viejo castillo, 
se colaps6, arrastrando consigo parte de la muralla almenada y un cubo de dicho castillo. 

2. a Los materiales rocosos y escombros de! castillo, en ingente cantidad, cayeron en 
parte sabre el caserio de la villa, arruinando par completo unas treinta casas (el Ayunta
miento dijo en su primera carta, unas cincuenta casas). El suceso produjo la muerte ins
tantanea de 26 personas (el Ayuntamiento dijo en SU primera carta «veinte 0 mas»), que
dando encerradas en cuevas de sus casas otras 27 personas («quince», en el primer docu
mento del Ayuntamiento) que fueron liberadas por la fuerza de picas y brazos de los veci
nos, dirigidos por su Alcalde, a los «tres o cuatro dias». Nose hace alusi6n a posibles heri
dos que, suponemos, debi6 de haber en el suceso. 

3. a Los materiales rocosos y escombros caidos formaron, ademas, una masa enor
me que obstruy6 por completo el unico camino transitable de la villa a !as huertas ribere
fias por el puente, ceg6 distintas acequias y lamin6 absolutamente el homo concejil de pan 
cocer, asi coma el p6sito y un molino particular. 

4. a El 27 de diciembre el Ayuntamiento se dirige en humilde carta, en derechura, al 
rey de Espana, Carlos IV, pidiendole dinero para poder reparar los dafios ocasionados 
(«se sirva consignar la cantidad que estime oportuno para ell0>>). 

5. a El rey remiti6 la carta al Consejo Supremo de Castilla, que acord6 dirigirse en 
termmos de urgencia a la Chancilleria de Granada a fin de que «dispusiera lo conveniente 
para dejar el camino de! pueblo transitable», cuidando «que todo se practique con la bre
vedad que exige el asunto». 

6. a La Real Chancilleria de Granada, en vez de actuar ante !as perentorias 6rdenes 
del Consejo Supremo, dispuso que el Alcalde mayor realengo mas pr6ximo, que lo era e1 
de Casas de Yes, formara !as «providencias convenientes». La persona designada actu6 
con inusitado celo y extraordinaria rapidez, tomando ratificaciones y declaraciones de mas 
testigos y pidiendo certificaciones de! estado de los caudales municipales (que eran nulos). 
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Siete dias despues remiti6 a Granada todas las actuaciones y un detallado plan y presu
puesto de las reparaciones necesarias, efectuado por un alarife de Alborea, que ascendia a 
la cantidad de 47 .OOO reales. 

7. a La docurnentaci6n obtenida se remiti6 a Granada, cuya Chancilleria actu6 con 
desesperante lentitud, y remiti6 meses despues los autos y su propio acuerdo al Consejo 
Supremo de Castilla. 

8. a El Consejo Supremo de Castilla estudi6 el expediente, di6se cuenta de la grave
dad del asunto, de la perentoria necesidad de las reparaciones propuestas e inventa unas 
f6rmulas mixtas de financiaci6n (pedir mas donativos al Sefior territorial, Duque de Frias 
y Marques de Villena, asi como al Obispo de Cartagena, junto con prestamos de los Pro
pios de pueblos cercanos, que obtendria el Intendente de Cuenca) pero en ningful caso 
compromete el solicitado donativo real, pues argurnenta que la Villa no es realenga y el rey 
no percibe tributos de ella, por lo que no contempla el subsidio del rey, gratuito y genero
so, que sus vasallos le habian pedido. 

9. a Subyace en toda la docurnentaci6n el asunto crucial de si el castillo o, mejor, su 
basamento rocoso, amenazaba ruina, y asi estaba denunciado por el Ayuntarniento. Esto 
se afirma en la carta al rey, pero despues, en ratificaciones y declaraciones de testigos se di
ce que nada de ello se sabia, salvo una opini6n contraria del alarife y concejal Felipe Moti
lla. Este asunto se da como no ratificado por la Chancilleria de Granada. 

10. a El alarife citado admite que aconsej6 meses antes que se desalojara una casa, 
por sospechar un desprendimiento, y que advirti6 a la Justicia del peligro, pero ante la 
enorme gravedad del suceso lanza la hip6tesis de que la inestabilidad en que se hallaban al
gunas pefias devino en catastrofe por causa de un subito temblor de tierra. 

11. a Esta hip6tesis de la causa sismica es confirmada por el Juez Comisionado, que 
da por sentido el terremoto, bien que <<Unos dias antes» en Jorquera, a 10 km de Alcala 
del Jucar, «y pueblos inmediatos». Carecemos de mas datos para poder aceptar 0 negar 
esta posible causa sismica. 

12. a A pesar de las primeras 6rdenes y diligencias, que hacian menci6n a la urgen
cia y rapidez de actuaci6n, lo cierto es que el expediente tard6 mas de diez meses en resol
verse, por lentitud del Consejo Supremo de Castilla y, mas todavia, de la Real Chancilleria 
de Granada. Por contra, destaca el buen hacer y la rapidez de ejecuci6n del Juez Comisio
nado, queen dia y medio de trabajo da por conclusas las laboriosas diligencias de su ates
tado y en ocho dias (los que tarda el alarife en hacerlo) remite un plan y un presupuesto de 
reconstrucci6n, reparaci6n y construcci6n de parapetos preventivos. 

13. a Este grave desprendimiento rocoso es el peor, por mortandad y destrozos cau
sados, y el primero (que sepamos) de una serie de varios sucesos similares padecidos por la 
villa de Alcala del Jucar, a causa de su peculiar emplazarniento; de estos sucesos sera nece
sario intentar formar un catalogo hist6rico, lo mas completo posible. Por supuesto, este 
suceso estudiado monograficamente y aquellos otros a los que hemos aludido muy de pa
sada, sin datos exactos, son ineditos, ya que esta por investigar todo el historial de catas
trofes naturales y tecnicas (llamanse asi las causadas, directa o indirectamente, por la ac
ci6n hurnana) de Espafia, provincia a provincia, labor que corresponde a los investigado
res especializados en esta ignorada rama historiografica. 
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En suma, hemos descubierto una catastrofe natural16• El suceso estaba ignorado 
por completo; de lo contrario, MINANO, en 1826, MADOZ, en 1846, y ROA, en 1894 
(copiando a los anteriores, naturalmente) lo hubieran mencionado. Despues, en el siglo 
XX, nadie se ha preocupado de investigar nada sobre catastrofes de cualquier tipo. 

Espero que esta primera aportaci6n en una rama historiografica no conocida hasta 
ahora, no s6lo sea bien aceptada por los historiadores, sino que, ese es mi deseo, suscite el 
afan investigador de nuevos asuntos por otros y mejores investigadores que yo. 

18 
En la escala internacional de sucesos naturales y tecnicos se considera «catastrofe» todo suceso que produzca 
diez o mas muertos. Nos encontramos, pues, ante una desconocida «catastrofe natural». 
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Explicaci6n: 

a. casa. 
b. cueva de la casa. 
c. calle. 
d. perfil rocoso. 
e. personas refugiadas en la cueva. 
f. casa destruida. 

(1) 

(2) 

g. rocas caidas y escombros del castillo. 

F.R. 

Hip6tesis de! resultado de la catastrofe. Corte de una casa y su cueva (I) antes de la catastrofe. (2) Situaci6n 

despues de la catastrofe. Dibujo de! autor. 
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ANEXO DOCUMENT AL 

(ARCHIVO HISTORICO NACIONAL. Secci6n Consejos. Consejo Supremo de Castilla. 
Legajo 2.366, expediente 23) 

tc904 

~ .· .2ae.rmfa, 

Irnitaci6n de la cannula o portada de! expediente administrativo. 
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Documento 1. 

S.C.M. [Su Catolica Majestadj 

La Justicia y Ayuntamiento de la Villa de Alcala del Rio Jucar, P.A.L.P.D.V.M. [puestos a 
los pies de Vuestra Majestadj, que Dios prospere, con el mas profundo respeto 

Expone: Que teniendo esta Villa [de] quien [es] Sefior la Excelentisima Marquesa de Villena 
un Castillo dominante a su Poblacion, a consecuencia de que el Alcaide de este Don Josef de 
Elgorriaga, no obstante que por facultativos se le expuso y manifesto su falsedad no ha querido 
remediar esta, procediendo a su reforrna, se ha originado el inhumano y sangriento [sic] catastrofe de 
que, arruinandose cierta parte del mismo en la noche ~ veinte y cuatro del regente Diciembre, se ha 
verificado igual destruccion dimanando de la primera de unas cincuenta Casas de esta Villa, dejando 
los mas de los habitantes sepelidos [sic; sepultados] en sus ruinas, que ascenderan a veinte Q mas 
personas, sin numerar quince que se han extraido rompiendo a vigor de gente, y fuerza de Picos las 
concavidades que hubieron de refugio a su lamentable e infeliz suerte. 

En estas circunstancias y en la de que las ruinas predichas han destruido enteramente el unico 
Camino que de esta Villa ascendia para las Huertas que la circundan, dejando en el tal promontorio 
de rocas y tierra, que imposibilita cualquier transito para su uso, y aprovechamiento, nos vemos en la 
necesidad de manifestarlo a V.R.M. [Vuestra Real Majestadj implorando del Amante Padre de la 
Patria, que en consideracion a lo expuesto, y que en esta Villa no hay caudales algunos de Propios 
para resarcir dichas ruinas, por un efecto de su piedad, y benevolencia, se sirva consignar la cantidad 
que estime oportuna para ello, como tambien lo que sea de su real agrado, a efectos de que se 
distribuya entre aquellos infelices que habiendo perdido por dicha causa sus Padres y bienes han 
quedado por victimas de la desnudez y miseria. 

Asi lo espera este Ayuntamiento de su Soberano, que tantas pruebas tiene subministradas de 
sus piadosas entrafias y de la manera de que incesantemente se vale para conseguir la felicidad de sus 
Pueblos. 

Alcala del Rio Jucar y Diciembre 27 del afio 1803. 
Dios Nuestro Sefior prospere la vida de V.R.M. por infinitos afios para felicidad de sus 

vasallos.= 
A.L.P.D.V.R.M. [a los pies de Vuestra Real Majestadj. 

Baltasar Valero Martfa Lujan Antonio Gonzalez Miguel Garcia Lopez 
Jose Lopez Felipe Motilla 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ El documento es continuado como sigue: ] - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alcala del Rio Jucar 
La Justicia y Ayuntamiento 

Sefiores Gobierno: 
Isla 
Vaca 
Morales 
Canga 
Pique 
Fuentehijas 

Madrid, a ocho de Enero de 1804. 

Sefior: 
A V.M. Suplica 
la Justicia y Ayuntamiento 
de la Villa de Alcala 
del Rio Jucar 
Provincia de Cuenca 

Remitase copia de este recurso al Presidente de la Chancilleria o Audiencia del territorio en 
que este comprehendida la Villa de Alcala del Rio Jucar, para que, pasandolo a aquel Tribunal, 
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acuerde las providencias que tuviere por conveniente, a fin de que, si fuera cierto haberse destruido 
el Castillo situado en dicha Poblaci6n e impedido sus despojos y materiales el transito al camino, 
disponga todo lo que corresponda para dejarle corriente, nombrando un Comisionado que pase a 
dicha Villa con la prevenci6n y 6rdenes que estime correspondientes y recogiendo los autos que 
hubiera hecho la Justicia, ampliandolos a todo lo que sea conducente a la justificaci6n de los hechos 
que se refieren, y en el caso de que no se hayan hecho autos los forme dicho Comisionado con 
arreglo a lo que preceptuare la misma Chancilleria o Audiencia y, ejecutado, se retire con los autos 
que practicare y los entregue en la misma y esta, en su vista, informe al Consejo con remisi6n de ello 
lo que se le ofreciere y apreciere, cuidando el Tribunal de que todo se practique con la brevedad que 
exige el asunto. 

(Ilegible) 
Fecha orden y copia en 1° de Febrero siguiente. 

Documento 2. 

S.C.M.: 
La Justicia y Ayuntamiento de la Villa de Alcala del Rio Jucar, puesta a los pies ... [Es copia 

literal de la exposici6n de/ 27 de diciembre de 1803. Termina asi:) 
Es copia de su original, de que Certifico. Madrid, primero de febrero de mil ochocientos 

cuatro. 
Don Bartolome Mufioz 

Documento 3. 

Excelentisimo Sefior: 
De orden del Consejo remito a V.E. la adjunta copia certificada de la representaci6n que han 

hecho la Justicia y Ayuntamiento de la Villa de Alcala del Rio Jucar, dando cuenta de las desgracias 
que ha ocurrido el rompimiento y ruina de una parte del Castillo que domina aquel Pueblo, acaecida 
en la noche del dia 24 de Diciembre pr6ximo; para que, pasandola V.E. al Real Acuerdo de ese 
Tribunal tome en su vista la providencia que tuviera por conveniente, a fin de que, si fuera cierto 
haber destruido el referido Castillo, e impedido sus despojos y materiales el transito de! Camino, 
disponga se haga lo que corresponda para dejarle corriente, nombrando un Comisionado que pase a 
dicha Villa con !as prevenciones y 6rdenes que estime correspondientes, y recogiendo los autos que 
hubiere hecho la Justicia, ampliandolos a todo lo que sea conducente a la justificaci6n de los hechos 
que se refieren, y en el caso de que no se hayan hecho autos los forme dicho Comisionado con 
arreglo a lo que preceptuase esa Chancilleria y, ejecutado, se retire con sus autos practicados y los 
entregue a ese Tribunal para que en su vista y con remisi6n de ellos al Consejo por mi mano, informe 
lo que se le ofreciera y pareciere, cuidando de que todo se practique con la brevedad que exige el 
asunto; y en interim se servira V.E. darme aviso de! recibo de esta para ponerlo en noticia de! 
Consejo. 

Dios guarde a V.E. muchos afios. 
Excelentisimo Sefior Don Bartolome Mufioz [firmado] 

Excelentisimo Sefior Presidente de la Real Chancilleria de Granada. 

Documento 4. 

En la Ciudad de Granada, en nueve de Febrero de mil ochocientos cuatro. Estando en 
Acuerdo General Su Excelencia el Sefior Presidente, Sefior Regente y Sefiores Oidores de la Real 
Chancilleria de S. M. Vista la orden antecedente, mandaron: 
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Que el Realengo Juez de Letras mas cercano a la Villa de Alcala de! Rio Jucar, pase 
inmediatamente a ella y reconozca si es cierto haberse arruinado parte de! Castillo, e impedido sus 
despojos y materiales el transito de! Camino, y otros daiios, recogiendo los autos que se hubieran 
formado sobre el asunto, y en el caso de no haberlos, haciendolos de nuevo para la justificaci6n de 
los hechos que se refieren, por parte de la Justicia de la expresada Villa disponga se haga todo lo 
que corresponda, para que quede expedito eI transito del expresado Camino, dando cuenta de lo que 
fuere adelantado; y fecho, remita todas !as diligencias originales que practicare con su lnforrne, para 
tomar las Providencias convenientes, librandose el despacho necesario, y lo rubricaron= 

Seiiores: 
Montes de Oca 
Belinch6n 

[tres firmas ilegibles] 
Su Presidente, 
Don Joachin Joseph de Vargas 

Aparicio, Pagola 
Leones, Gil, 
Garcim., Guzman, 
Galiano, Valdes. 
Alpuente, Quesada. 

En once de febrero se llev6 el Acuerdo del Sefior Fiscal el despacho 
para su remisi6n al Alcalde Mayor de Bez [sic] y Casas de Bez, 
realengo que parece ser mas cercano a Alcala del Rio Jucar. 

Documento 5. 

Recibi el Real despacho librado por la Escribania de Camara de Don Joaquin Josef de Vargas 
para que pase a la Villa de Alcala del Rio Jucar, y prosigue [sic] las diligencias queen else expresan. 
Sohre la desgracia acaecida en el dia 24 de Diciembre pasado, en que perecieron cuarenta y cuatro 
[sic] Personas por el desprendimiento de un pedazo del Castillo del que es duefio la Marquesa de 
Villena, hoy el Excelentisimo Seiior Duque de Frias, a que pasare instantaneamente y con lo que 
resulte dare cuenta a ese Real Acuerdo. 

Casas de Ves y febrero 26 de 1804 
Benito Dieguez 

Seiior Don Juan Sempere, Fiscal. 

Documento 6. 

Real Acuerdo. Afio de 1804 
Diligencias practicadas en virtud de Superior Despacho de la Real Chancilleria de Granada, 

sobre la ruina del Pefi6n y parte de la Pared del Castillo de la Villa de Alcala del Rio Jucar. 
Por el Licenciado Don Benito Dieguez, 
Alcalde Mayor de la Villa de Casas de Ves, 
como Comisionado. 

Joachim Josef de Vargas, del Consejo de S.M., su Secretario Escribano de Camara del Real 
Acuerdo y Presidencia de la Audiencia y Chancilleria que reside en la Ciudad de Granada. 

CERTIFICO: Que con orden del Real Acuerdo fecha primero del Corriente, se remiti6 a los 
Seiiores Presidente, Regente y Oidores de! Real Acuerdo de esta Chancilleria la Copia Certificada de 
la representaci6n que dice asi: 

"S. C. M.- La Justicia, Ayuntamiento de la Villa de Alcala del Rio Jucar .. ".[sigue, textual]. 
"Es copia de su original... de que Certifico. Madrid primero de Febrero de mil ochocientos 

cuatro. Don Bartolome Muiioz". 
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AUTO. Y en su vista se proveyo el auto de! tenor siguiente: "En la Ciudad de Granada en nueve de 
febrero de mil ochocientos cuatro .. :[copia, textualJ librandose el despacho necesario. Lo rubricaron. 
Esta rubricado. Fui presente, Don Joachin Josef de Vargas". 

Asi mismo CERTIFICO: Que por Auto de! Real Acuerdo de diez de Marzo de mil 
setecientos ochenta y uno se acordo que siempre que se ofrezca Cometido a Realengo mas cercano 
se remita el Real Despacho a la Justicia que se diga serlo con prevencion de esta de que no siendolo 
Jo dirija a la que efectivamente lo sea entendido que a caso contrario seran de su cuenta los 
perxuicios y se procedera a lo que haya lugar. Y para que conste y en todo se cumpla lo mandado 
doy la presente con la correspondiente referencia. 

Granada, Febrero once de mil ochocientos cuatro, 

Don Joachim Josef de Vargas 

Documento 7. 

CUMPLIMIENTO. 
En el Lugar de Casas de Ves, a veintisiete dias de! mes de febrero de mil ochocientos y 

cuatro a.iios, el Sefior Licenciado Don Benito Dieguez, Abogado de los Reales Consejos, Alcalde 
mayor de la Villa de Yes y su termino por S. M., que Dios guarde, 

Dijo: Que por el Correo ordinario ha recibido Su Merced el Real Despacho que antecede, y 
visto su contenido, debia de mandar y mando, que esta pronto a pasar a la Villa de Alcala de! Rio, a 
executar lo que se le manda por la Chancilleria de Granada, y mediante a que en estas Cercanias no 
hay Escribano Real para evacuar estas diligencias, si solo el que tiene esta Villa Unico numerario, que 
lo es de la satisfaccion de Su Merced, por lo que lo habilitaria y habilito en ellas, de fie! de fechos 
para que presencie estas diligencias instructivas e informativas, para su mayor validacion y por la 
urgencia y gravedad que requiere, y previene dicho Despacho, para lo cual pase la Audiencia en el 
dia de mafiana. Asi lo mando y firrno Su Merced, de que doy fe. 

Licenciado Don Benito Dieguez Ante mi, 
Josef Real Gomez. 

FE DE SALIDA Y LLEGADA. 
En el Lugar de Casas de Yes, siendo como a !as ocho y media de la mafiana de este dia veinte 

y ocho de dicho febrero Su Merced el Sefior Alcalde Mayor, con asistencia de mi, el fie! de fechos 
acreditado, salio de dicho Pueblo y llego a la Aldea de Zulema, Jurisdiccion de la Villa de Alcala de! 
rio Jucar, en donde reside Pascual Lopez, Alcalde de ella, como a !as nueve y media de dicha 
mafiana. Y para que conste lo pongo por diligencia que firrno, de que certifico. 

CUMPLIMIENTO Y REQUERIMIENTO. 
. En la Villa de Zulema, Jurisdiccion de la Villa de Alcala de! Rio Jucar, a veinte y ocho dias 

de! mes de febrero de mil ochocientos cuatro a.iios, Yo, el fie! de fechos nombrado por el Sefior Juez 
Comisionado para !as diligencias que se mandan practicar en el precedente Despacho, Requeri con el 
al Sefior Pascual Lopez, Alcalde ordinario de dicha Villa por el estado noble, y enterado 

Dijo: Que lo obedecia y obedece segun derecho y que el Sefior Juez Comisionado practique 
!as que el mandara, para lo cual esta presente a dar fe de el auxilio y proteccion necesario y favor que 
necesite, como Comisionado de la Real Audiencia de Granada ... Y firrno, de que doy fe. El fie! de 
fechos. Certifico.= 

Pascual Lopez Fernandez Presente fui: 
Josef Real Gomez. 
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AUTO. 
En la Aldea de Las Heras, Jurisdiccion de la Villa de Alcala del Rio Jucar, el Sen.or Juez 

Comisionado Don Benito Dieguez, 
Dijo: Que primero, y ante todas cosas, se hace saber a Don Pedro Ortiz y Abellan, Unico 

Escribano en dicha Villa, entregue los autos o diligencias firmado por !as Justicias de dicha Villa en 
raz6n de la ruina del pefion o Castillo y, en su defecto, certifique no haberlo hecho y con lo que 
resulte se procedera de lo demas que haya lugar y previene el Real Despacho. Asi lo mando y finno 
el Sefior Juez Comisionado en la referida Aldea, a veinte y ocho de febrero de mi! ochocientos cuatro 
aiios. De que yo, el fie! de fechos habilitado, Certifico.= 

Licenciado Dieguez Presente fui, 
Josef Real Gomez. 

[Sigue una DILJGENCIA, repetitiva, que omitimos]. 

Don Pedro Ortiz y Abelllin, Escribano por el Rey Nuestro Seii.or en todos los Reinos y 
Sefiorios, y Unico del Numerario y Ayuntamiento de la villa de Alcala del Rio Jucar, en la forma de 
que mas por derecho haya lugar, 

CERTIFICO: Que por !as ruinas ocasionadas por el Pei\6n que se desplomo del Castillo que 
la domina como un hecho publico que acaecio en la noche del dia veinte y cuatro de Diciembre de! 
aiio pasado de mi! ochocientos tres, sin embargo de las providencias que se tomaron por esta Real 
Jurisdiccion a fin de socorrer en parte algunas de las Personas que quedaron encerradas en algunas 
Cuevas, que a costa de mucho trabajo y gastos fueron sacados sin lesion; no ~ forrnaron diligencias 
judiciales y solo tuvo a bien el Ayuntamiento hacerlo presente a S.M., que Dios guarde por medio de 
una humilde representacion, otra al Excelentisimo Sefior Duque de Frias y Uceda, marques de 
Villena, duefio de esta Villa, otra al Ilustrisimo Sefior Obispo de Cartagena, y otra al Sefior 
Intendente de esta Provincia. Y para los Autos que convengan, en cumplimiento de lo mandado por 
el Sefior Juez Comisionado Doy la presente que finno en esta dicha Villa a veinte y ocho de febrero 
de mi! ochocientos cuatro aiios.= 

Don Pedro Ortiz y Abellan. 

AUTO. 
Mediante el que por la Justida de esta Villa no se ha forrnado expediente ni autos algunos 

sobre la ruina ocasionada en la noche del dia veinte y cuatro de diciembre ultimo, segiin lo 
acreditado en certificacion dada por el mismo Escribano de Numero de esta dicha Villa de Alcala, 
mando Su Merced el Seii.or Comisionado se citen a los sujetos que firrnaron la representacion para 
S.M., se Jes examine a su tenor para que se ratifiquen sobre su contenido y se amplien !as sus 
diligencias a otros testigos para que verifique la competente Sumaria, de los daiios y perjuicios 
ocasionados por el desprendimiento del peii.6n o pared del Castillo, y evacuado se procedera a lo 
demas que haya lugar. Y lo mando y finno el Sefior Juez de Comision, en las Heras de Alcala, a 
veintiocho de febrero de mil novecientos cuatro aiios. De que certifico.= 

Licenciado Don Benito Dieguez Presente fui: 
Josef Real Gomez. 

RATIFICACION DE BALTASAR VALERO. En las Heras de Alcala del Rio Jucar, a veinte y 
nueve de febrero de mil ochocientos cuatro aiios. Ante el Seii.or Juez Comisionado Don Benito 
Dieguez, se comparecio a Baltasar Valero, Alcalde de dicha Villa en el aiio ultimo pasado, de quien 
Su Merced, por ante mi el Fie! de fechos recibio juramento por Dios Nuestro Sefior y a una Seii.al de 
la Cruz que hizo, segiin Derecho, y bajo de el ofrecio decir verdad en lo que supiere y le fuere 
preguntado y mandado por la representacion que consta en el Despacho y enterado 
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Dijo: Que es cierta la representacion que ha finnado para S.M., en la que se ratifica, y que el 
desprendimiento fue de un pedazo de pared y alrnenas con un cubo que, estribando en un pefion y 
arruiruindose este se vino todo al suelo, lo que acaecio en la noche de! veinte y cuatro de Diciembre 
ultimo, como a !as siete, que se arruinaron como unas treinta casas, que perecieron veinte y seis 
personas, y se sacaron vivas como unas veinte y siete, a los tres o cuatro dias, que se refugiaron a !as 
cuevas de !as ruinas Casas.= Preguntado si antes de esta desgracia tuvo noticia de que la Pared de! 
pefi6n amenazaba ruina, Dijo: Que no tuvo noticia alguna, que ta! el caso como inopinado.= 
Preguntado si como Alcalde que era en la actualidad practico algunas diligencias para la 
administracion de justicia Dijo: Que por su parte hizo cuanto pudo, hasta gastar cuatrocientos o 
quinientos reales de su bolsillo, para sacar la gente de !as cuevas. Que es cuanto puede decir sobre lo 
que se le ha preguntado, y toda la verdad a cargo de! Juramento que deja dicho en que afirmo y 
ratifico. Leida su declaracion, que es de edad de treinta y cuatro afios, y la firmo con Su Merced, 
segful certifico.= 

Licenciado Dieguez Baltasar Valero Presente fui: 
Josef Real Gomez. 

RATIFICACION DE MARTIN LUJAN. En !as Heras de Alcala, y dicho dia, mes y afio, ante Su 
Merced el Sefior Juez de Cornision, comparecio Martin Lujan, Regidor que fue en el afio ultimo 
pasado en dicha Villa, de quien por ante mi, el Fie! de fechos, recibio juramento por Dios Nuestro 
Seilor y a una Sefial de Cruz que hizo, segun Derecho, y bajo de el ofrecio decir verdad en lo que 
supiera y le fuera preguntado y siendolo por la representacion que obra en el Despacho, y demas 
convenientes, 

Dijo: Que es cierta la representacion que se ha manifestado, y firmo cuando se echo y, por lo 
mismo, en ella se afirma y ratifica, que el desprendimiento piensa fue un pedazo de pared y alrnenas 
de! Castillo con un cubo que existian [sic] encima de un pefi6n, el cual, habiendose aplomado o 
despefiado se atrajo dicha pared y alrnenas, quedando el Castillo entero, lo que sucedio como a !as 
siete de la noche de! dia veinte y cuatro de Diciembre uhimo, que arruino como treinta casas, 
quedando muertas veinte y seis Personas, y se sacaron vivas por haberse ocultado en !as cuevas 
corno unas diez y ocho o veinte.= Preguntado si antes de ocurrir la desgracia tuvo noticia o supo si 
aquella parte de pared o pefi6n amenazaba ruina, Dijo: Que no supo nada.= Preguntado si sabe que 
la Justicia hizo algunas diligencias para socorrer a los desgraciados, Dijo: Que tanto la Justicia como 
los dem8s Vecinos, hicieron lo que pudieron para sacar a los infelices que pillo la ruina, que todo fue 
a fuerza de pico y brazos, y se verifico al cabo de tres o cuatro dias. Que es lo que puede decir y la 
verdad a cargo del juramento que deja dicho en que se afirmo y ratifico. Leida esta declaracion, que 
es de edad de treinta ai\os, y la firmo con sefial. de que certifico.= 

Li cenciado Dieguez Martin Lujan Presente fui: 
Josef Real Gomez. 

RATIFICACION DE ANTONIO GONZALEZ.- En las Heras de dicha Villa, y dia, mes y afio, ante 
Su Merced, comparecio Antonio Gonzalez, Alguacil mayor que fue en el afio ultimo pasado, de 
quien por Ante mi, el Fie! de fechos, recibi6 Juramente por Dios nuestro Sefior y a una Sefial de Cruz 
que hizo segful derecho, y bajo de el ofrecio decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado, y 
siendolo por la representacion y despacho que antecede, y dernas concernientes, 

Dijo: Que es cierto firm6 la representaci6n para S.M., a la que se ratifica. Que la ruina o 
desprendimiento del Castillo fue un pedazo de pared con al-inen~ y un cubo, que estaban sobre un 
peft6n, el que habiendose arruinado se atrajo lo anterior de parte y alrnenas, lo que acaescio como a 
las siete de la noche de! dia veinte y cuatro de Diciembre ultimo, que arruinaron como unas treinta 
Casas, Y perecieron y murieron como unas veinte y seis Personas, y se salvaron vivas al cabo de tres 
o cuatro dias como unos veinte y siete, que se habian refugiado en !as Cuevas, y su extracci6n fue a 
tberza de pico Y brazos. Preguntado si antes de esta desgracia tuvo noticia de si el pefi6n o pared 
amenazaba ruina, Dijo: Que no tuvo noticia alguna hasta que ocurrio, y que la Justicia procur6 !as 
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diligencias que pudo para el socorro de Ios desgraciados. Que es lo que puede decir y la verdad por 
eljuramento que deja dicho en que se afinn6. Leida su declaracion, que es de edad de treinta atios, y 
la firmo con Su Merced. Doy fe, 

Licenciado Dieguez Antonio GonzAfez Presente fui: 
Josef Real Gomez. 

RATIFICACION DE MIGUEL GARCIA LOPEZ.- En Ias referidas Eras de esta Villa, ante Su 
Merced el Sefior Juez de Comision, comparece Miguel Garcia Lopez, Diputado que fue en el atio 
anterior, de quien por juramento el Fiel de fechos recibio juramento [sic] por Dios Nuestro Sefior y a 
una Seiial de Cruz que hizo segful derecho, y bajo de el ofrecio decir verdad en lo que supiere le 
fuera preguntado, y siendolo por la representacion y despacho que antecede y detruis que tuvo por 
conterminante [sic], 

Dijo: Que es cierto firmo dicha representacion para S.M. yen ella se afirma y ratifica, y que 
la ruina fue de un pedazo de pared con almenas, y un Cubo, que estribaba en un pefion, el que 
habiendo desprendido se atrajo lo antecedente, lo que ocurrio en la noche del veinte y cuatro de 
Di.ciembre ultimo, como a Ias Siete, que se arruinaron como treinta casas y murieron como unas 
veinte y seis personas y se sacaron vivas como unas veinte y siete, a los tres o cuatro dias, que se 
acogieron a Ias cuevas, lo que se executo a fuerza de pico y brazo.= Preguntado, si antes de esta 
desgracia tuvo noticia de que si el pefiasco o pared amenazaba ruina Dijo: Que no supo nada hasta 
que cayo, y que la Justicia practico las diligencias que pudo para socorrer a esos infelices y 
desgraciados. Que es cuanto sabe y puede decir a cargo del juramento que deja dicho, en que se 
afirmo, y ratifico, leida su declaracion, que es de edad de cuarenta atios, y la firmo con Su Merced, 
de que certifico.= 

Licenciado Dieguez Miguel Garcia Lopez Presente fui: 
Josef Real Gomez. 

RATIFICACION DE JOSEF LOPEZ.- En las Heras de Alcala, y dia, mes y atio, ante el Seiior Juez 
de Comision, comparecio Josef Lopez, Provisor Sindico que fue en el atio pasado, morador en la 
aldea de Zulema, de quien por ante mi, el Fiel de fechos, recibio juramento por Dios Nuestro Sefior y 
a una Seiial de Cruz que hizo segful derecho, y bajo el ofrecio decir verdad en lo que supiere y le 
fuese preguntado y siendolo por la representacion y despacho que antecede y demas conducente al 
caso, 

Dijo: Que es cierta la representacion que tiene firmada, dirigida a S.M. en la que se afirma y 
ratifica, y que la ruina fue de un pedazo de pared con almenas, y un Cubo que existian encirna de un 
pefion, el que habiendose desprendido se llevo consigo dicha pared y algo mas; que arruino unas 
treinta casas, y murieron veinte y seis personas y se sacaron vivas como veinte y siete, que se 
refugiaron a Ias Cuevas, lo que se executo a fuerza de pico y gente, cuya extraccion fue a Ios tres o 
cuatro dias y dicha ruina fue como a las siete da la noche del dia veinte y cuatro de Diciembre 
ultimo.= Preguntado si antes de esta desgracia tuvo noticia de que la pared o pefion amenazaba ruina 
·Dijo: Que no supo nada, y que la Justicia hizo cuanto pudo para socorrer a los desgraciados. Que es 
lo que puede decir y la verdad a cargo del juramento que deja hecho en que se afirmo, leida su 
declaracion, que es de edad de sesenta y cuatro atios, y lo firmo con Su Merced. De que certifico.= 

Licenciado Dieguez Jose Lopez Fui presente: 
Josef Real Gomez 

RATIFICACION DE FELIPE MOTILLA.- En las Heras de Alcala y dicho dia, mes y atio, ante el 
Sefior Juez de Comision, comparecio Felipe Motilla, Sindico Personero que fue en el atio pasado 
ultimo, de quien por ante mi, el Fiel de fechos, recibio juramento por Dios Nuestro Sefior y a una 
Sefial de la Cruz que hizo segful derecho y bajo de el ofrecio decir verdad en lo que supiere y le fuera 
preguntado y siendolo por la representacion del Despacho que antecede y detruis concernientes, 
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Dijo: Que es cierta la representacion que fue firmada para S.M. y en ella se afirma y ratifica. 
Que la ruina fue de un pedazo de pared con almenas y su Cubo que existian sobre un peiiasco, que 
arruin8ndose este se llevo consigo lo antecedente y de !as Casas que se arruinaron fueron como unas 
treinta, que murieron como veinte y seis personas, y sacaron vivas como veinte y siete, que se 
refugiaron a !as Cuevas y que se sacaron al cabo de tres o cuatro dias, rompiendo a fuerza de pico y 
brazo.= Preguntado si antes de la desgracia tuvo noticia si el Peii.on y pared amenazaba ruina, Dijo: 
Que como alarife que es, y con mucha antelacion, y segful hace memoria por el mes de agosto de! 
afio ultimo pasado llego el que dice Francisco Lopez Blanco, morador en dicha Villa de Alcara, 
.... [?] su casa inmediata a el Cubo de encima de! peii.on, para que fuese a reconocerla, y con efecto, 
habiendo ido advirtio que aquel sitio amenarabapor estar desdorado [?] y para su mayor seguridad le 
aconsejo se mudase, pero nunca penso el que se arruinase tanto, y presume, segful su facultad, habra 
sido especie de temblor de tierra, porque la ruina y desprendimiento del peii.6n, naturalmente no 
podia suceder ni ... [?]; y que la Justicia practico cuanto pudo para socorrer a los infelices. Que es 
cuanto sabe y puede decir y toda 18. verdad a cargo del juramento y deja dicho que se afirmo y 
ratific6 leida su declaracion, que es de edad de treinta y cinco ailos, y la firrno con Su Merced, de 
que certifico. = 

Licenciado Dieguez Felipe Motilla Presente fui: 
Josef Real Gomez. 

TESTIMONIO [DE] SIMON GIMENEZ LOPEZ.- En las Heras de Alcala del Rio, y expresados 
dia, mes y ailo. Ante el Seii.or Juez Comisionado, comparecio Simon Garcia Lopez, Vecino de dicha 
Villa, de quien Su Merced por ante mi, el Fie! de fechos, recibio juramento por Dios Nuestro Seii.or y 
a una Sefial de la Cruz que hizo segun derecho, bajo de el ofrecio decir verdad en lo que supiere le 
fuere preguntado, y siendolo por la desgracia de la ruina del pefion del Castillo, 

Dijo: Que es cierto que a las siete de la noche del dia veinte y cuatro del mes de Diciembre 
Ultimo se cay6 un pedazo de pared con almenas y un Cubo, que todo existia sobre un peii.6n, y 
arruirui:ndose este vino lo dernas a tierra, que con su caida se arruinaron como treinta casas y 
murieron como veinte y seis Personas, y se sacaron vivas como veinte y siete, que se refugiaron en lo 
interior de !as Cuevas de !as Casas, lo que se executo a fuerza de pico y gente, y al cabo de tres o 
cuatro dias. Que no tiene noticia de que antes de ocurrir esta desgracia estuviese la pared falseada y 
amenazare ruina, que s6lo sabe que en el aii.o pasado el Alcayde del Castillo Don Josef de Elorriaga, 
rnand6 componer y compuso unos agujeros que habia en otra pared. Que la Justicia hizo las 
diligencias que pudo para socorrer a los desgraciados. Que es cuanto sabe y puede decir y la verdad 
a cargo del juramento que deja dicho, en que se afirrno leida su declaracion, que es de edad de 
setenta y ocho ailos, y la firrno con Su Merced, de que certifico.= 

Licenciado Dieguez Simon Gimenez Lopez Presente fui: 
Josef Real Gomez. 

TESTIMONIO DE PEDRO GIMENEZ.- En las Heras de Alcala, y expresado dia, mes y ailo, Su 
Merced el Seii.or Juez de Comision, mando comparecer ante si Pedro Gimenez Mendoza, Vecino de 
dicha Villa, de que por Ante mi el Fie! de fechos recibio juramento por Dios Nuestro Seii.or y a una 
seflal de cruz que hizo segful Derecho y bajo de el ofrecio decir verdad en lo que supiere y le fuere 
preguntado y siendolo por la desgracia y ruina acaecida, 

Dijo: Que es cierto que a !as siete de la noche del dia veinte y cuatro de Diciembre ultimo 
pasado, se desprendio un pedazo de pared con almenas y un cubo que estaban encima del peii.6n y 
arruinandose este se trajo consigo lo antecedente, que arruin6 como unas treinta casas y murieron 
como veinte Y seis personas, y sacaron vivas como veinte y siete, las que se sacaron despues de tres 
O cuatro dias a fuerza de pico y gente, y estaban metidas en las cuevas de !as casas. Que no sabe que 
~ ~ la ruina hubi~se motivo de sospecha para lo que ha ocurrido, y que Ja Justicia ha hecho las 
dilisencw que ha pod1do para socorrer los desgraciados. Que es cuanta sabe-y puede decir y toda la 
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verdad a cargo deljuramento que deja dicho en que se afirmo leida su declaracion, que es de edad de 
cuarenta y cinco aiios, y la firm6 con Su Merced, de que certifico.= 

Licenciado Dieguez Pedro Gimenez Presente fui: 
Josef Real Gomez. 

TESTIMONIO [DE] ANTONIO GONZALEZ TORRES.- En !as Heras de Alcala de! Rio, y dicho 
dia, mes y aiio. Ante mi, el Seiior Juez Comisionado, comparecio Antonio Gonzalez Torres, morador 
en dicha Villa, de quien por Ante mi, el Fie! de fechos, recibio juramento por Dios Nuestro Seiior y a 
una Seiial de Cruz que hizo seglin derecho, y bajo de el ofrecio decir verdad en lo que supiera u le 
fuere preguntado, y siendolo por la ruina de! peiion de! Castillo, 

Dijo: Por la vispera de Navidad, veinte y cuatro de Diciembre ultimo, es cierto y esta patente 
como a !as siete de la noche se arruino un pedazo de peiion y un pedazo de pared, almenas y cubo, 
que existia encima, y pared de! Castillo, y destroz6 como treinta Casas y fenecieron veinte y seis 
personas y otras tantas que se sacaron vivas de !as Cuevas de dichas Casas a fuerza de pico y gente y 
despues de tres o cuatro dias, que antes de esta desgracia no habia la mayor sospecha de que pudiera 
suceder lo mucho que ha sucedido, pues no se podia creer si no estuviese a la vista el destrozo 
grande que ha hecho, y que la Justicia e interesados todos se esmeraron en contribuir al socorro de 
los desgraciados e infelices. Que es lo que puede decir y la verdad a cargo de! juramento que deja 
hecho en que se afirm6 leida su declaracion, que es de edad de sesenta aiios, y la firm6 con Su 
Merced, de que Certifico.= 

Licenciado Dieguez Antonio Gonzalez Torres Por ante mi: 
Josef Real Gomez. 

TESTIMONIO DE ALEJANDRO RAMIREZ.- En el mismo lugar de las Heras de Alcala y dicho 
dia, mes y aiio. Ante el Seiior Juez de Comision, comparecio Don Alejandro Ramirez de! Espurios, 
vecino de dicha Villa y morador de la Aldea de !as Heras, su Jurisdiccion. De quien Su Merced por 
Ante mi, Fie! de fechos, recibio juramento por Dios nuestro Sei'ior y a una Seiial de Cruz que hizo 
seglin derecho, y bajo de el ofrecio decir verdad en lo que supiere y le fuere preguntado y siendolo 
por la ruina sucedida en dicha Villa de Alcala, 

Dijo: Que vispera de Navidad y como a !as siete de la noche de Diciembre ultimo se arruino 
un pedazo de peiion y se trajo consigo un pedazo de Pared, almenas y cubo, y caus6 el destrozo de 
arruinar treinta o mas Casas, de !as que murieron veinte y seis personas y otras tantas se sacaron 
vivas, que se quedaron en !as Cuevas y entre los escombros, lo que se hizo a fuerza de pico y gente, 
y despues de tres o cuatro dias. Que no tiene noticia de que antes de la ruina hubiese antecedentes de 
semejante desastre, que ha causado la mayor afliccion en los Vecinos, y que la Justicia y demas 
interesados han hecho !as gestiones y diligencias que han podido para socorrer a los desgraciados. 
Que es cuanto sabe y puede decir y toda la verdad para el Juramento que deja dicho en que se afirmo 
y ratific6, leida su declaraci6n, asi que es de edad de cincuenta y siete aiios, y la firmo con Su 
Merced, de que Certifico.= 

Licenciado Dieguez Don Alexandro Ramirez de! Espurios Por ante mi: 
Josef Real Gomez. 

AUTO.- En !as Heras de Alcala de! Rio Jucar, a veinte y nueve de febrero de miI ochocientos cuatro 
aiios, el Seiior Juez de Comision, visto lo que resulta de estas diligencias, y para proseguir a lo 
demas que convenga, debia de mandar y mando se pasen oficios a la Junta de Propios para que 
remitan testimonio o certificaci6n de los caudales que en ellos haya existentes y los Seiiores de !as 
Juntas Decima~s igual Certificacion <'.!~ la inversion y existencia de !as ~antidades, que a Su Merced 
se ha info~4o se Jes ha librado por ~I Ilustrisimo Ubispo y Cabildo de Murcia, y a Don F<!lipe 
Motilla, Maestro Arquitecto, Ye\:ino t!tl ~l lugar de Alborta, para que '):lase a estll Villa y reconozca 
las ruinas, su estado y crl~\'o para s\is r~paros, y se cite a Don Jo~ll!f dt Eloltill@a, Alcdyde de! 
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Castillo, y declare por lo ocurrido y denuis de! caso ocurrido [sic] y con lo que resulte se proveera. 
Asi lo mando y firma Su Merced de que certifico. 

Licenciado Dieguez Por ante mi: 
Josef Real Gomez. 

VISTA.- Certifico como inmediatamente se pasaron los oficios y que se mandan y encarguen al 
ministro los execute, y lo firma. 

Real. 

DECLARACION DE JOSEF ELORRIAGA.- En las Heras de Alcala del Rio, a veinte y nueve del 
mes de febrero de mil y ochocientos cuatro aftos. Ante mi, el Licenciado Comisionado, comparecio 
Don Josef de Elorriaga, Alcayde del Castillo propio de la Sefiora Excelentisima Marquesa de Frias y 
Viuda Marquesa de Villena, de quien por Ante mi, el Fie! de fechos, recibio juramento por Dios 
Nuestro Sefior, y a una Sefial de Cruz, que hizo segun derecho y bajo de el ofrecio decir verdad en lo 
que supiere y le fuere preguntado, y siendolo por la ruina de la caida del pefion en donde existe el 
Castillo y denuis concernientes, 

Dijo: que es cierto y esta presente como a las Siete de la noche del dia veinte y cuatro de 
Diciembre ultimo, se desprendio un pedazo de pefion, llevandose consigo un pedazo de Pared, 
almenas y Cubo del Castillo, cuya ruina destruyo como treinta Casas, y murieron veinte y seis 
personas, y otras tantas que se extrajeron vivas, al cabo de tres o cuatro dias, lo que se executo a 
fuerza de gente y pico, cuyas gentes quedaron refugiadas en !as concavidades y cuevas de !as misrnas 
Casas y luego inmediatamente que se experimento esta ruina, cumpliendo con el ministerio de 
Alcayde, paso oficios a Don Geronimo Mufioz, Administrador de Rentas de dicha Excrna Sefiora en 
la Villa de Jorquera, manifestandole la desgraciada ocurrencia y en su consecuencia dicho 
Administrador se constituyo en esta, quien junto con el que dice contribuyo a la extraccion de los 
desgraciados invirtiendo algunos maravedies de los fondos de la referida Sefiora y asimismo el 
predicho Administrador providencio de que por Maestros alarifes se reconociese la parte que 
quedaba de murallas, a efecto de que con su pericia advirtiesen si amenazaba alg(in dafto para 
remediarlo y con efecto, con lo que resulto de! reconocimiento se represento por el dicho 
Administrador y Alcayde a la dicha inteligencia mando se demoliese todo cuanto por dichos 
Maestros se habia reconocido y amenazaba ruina, hasta dejar dicho terreno sin el menor riesgo de 
que pudiese ocasionar dafto alguno, contribuyendo a estos gastos con rentas e intereses como asi se 
ha executado y que asimismo se distribuyese la cantidad de tres mil reales, como igualmente se ha 
verificado. Preguntado si ha tenido aviso por la Justicia o Persona inteligente en la rnateria de que el 
Castillo y pefi6n amenazaban ruina y si el inteligente fue enviado por ella, Dijo: Que en tiempo 
alguno ha sido avisado por inteligente y menos por la Justicia y por lo mismo es falsa la pregunta. 
Que es cuanto sabe y puede decir y la verdad que del juramento que deja dicho en que se afirrno 
Ieida su declaracion, que es de edad de cuarenta y dos aftos, y la firrno con Su Merced, de que 
certifico.= 

Licenciado Dieguez Don JosefElorriaga Guerrero Presente fui: 
Josef Real Gomez. 

AUTO. Mediante aviso recibido la certificacion de los fieles de !as tercias decimales y la de la Junta 
de Propios y memorial adjunto, librado por la Justicia de Alcala, tinase todo a esta continuacion y 
retirese la Audiencia a su domicilio, en donde Su Merced se reserva poner el inforrne que se le 
manda en el Despacho que motiva estas diligencias, Como tambien la Certificacion de! Maestro de! 
Lugar de Alborea, y hecho todo se remitiran las diligencias originales al Superior Tribunal como se 
manda y previene en el citado Despacho. El Sefior Alcalde mayor Don Benito Dieguez y Juez 
Comisario asi lo mando y firrno, en !as Heras de Alcala y febrero veinte y nueve de mi! ochocientos 
cuatro aftos, de que Certifico, 
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Licenciado Dieguez Por ante mi, 
Josef Real Gomez. 

DILIGENCIA. Certifico, su Escribano, en virtud de lo mandado en el presente auto, linase a esta 
Comunicaci6n Ios documentos que expresa Su Merced. Con su Audiencia sali6 para su domicilio 
como a Ias cuatro y media de la tarde de este dia veinte y nueve de febrero del citado afio. Y para 
que conste lo anoto por diligencia que firrno en las Heras de Alcala, 

Real. 

Documento 8. 

Los fieles de las tercias decimales de esta Villa de Alcala del Rio Jucar, que abajo firrnamos, 
Certificamos: Como el Ilustrisimo Sefior Obispo de Cartagena y el Excelentisimo Sefior Duque de 
Frias, Marques de Villena, ban librado, respectivamente, la cantidad de tres mil reales pra el socorro 
de los desgraciados por la ruina del Pefi6n y parte de murallas, que sostenian el Castillo de esta Villa, 
las que se hayan invertidas en los dichos desgraciados, segtin es publico y notorio. Y asimismo el 
Ilustrisimo Sefior Dean y Cabildo ban librado la cantidad de dos mil reales para ayuda de las obras 
del Camino que queda paso a la ribera y dar curso a las aguas, que se hallan cortadas con dicha 
ruina, cuya cantidad para en nuestro Poder. Y para que conste y obre los efectos que convenga 
damos la presente a solicitud del Sefior Don Benito Dieguez, Alcalde Mayor de la Villa de Ves y 
Comisionado de la Real Chancilleria de Granada, y la firrnamos en la referida Villa, y febrero veinte y 
nueve de mil ochocientos y cuatro afios.= 

Licenciado Don Juan Esteban Cebrian Don Antonio Garcia Moral Don JosefElorriaga Guerrero 

Documento 9. 

Don Pedro Ortiz y Abellan, Escribano por el Rey Nuestro Sefior, en todos sus Reynos y 
Sefiorios, y Unico de ntimero y Ayuntamiento de esta Villa de Alcala del Rio Jucar, Certifico, y doy 
fe a Ios Sefiores que le vieren, como habiendose hecho reconocimiento por Ios Sefiores que 
componen la Junta de Propios, sin embargo de no estar dadas las cuentas por los libramientos que se 
hallan, parece no resultan pagados bs salarios fixos, sobrante alguno. Y para los efectos que 
convenga, en cumplimiento de lo mandado por el Sefior Alcalde Presidente, y demas de la Junta que 
aqui firma, Doy el presente que signo, y firrno en la referida Villa de Alcala del Rio, a los veinte y 
nueve dias del mes de febrero de mil ochocientos y cuatro.= 

Pascual Lopez Fernandez [SIGNO §NOTARIAL] Josef Ponce Don Pedro Ortiz y Abellan 

Documento 1 O. 

Sefior Alcalde Mayor de la Villa de Ves, Comisionado por la Real Cbancilleria de Granada. 
En contestaci6n del Oficio de Vuesamerced, con fecha de este dia, por el que Nos hace verse 

halla con Despacho de la Real Chancilleria de Granada sobre los daiios y perjuicios que se 
ocasionaron en el dia 24 de Diciembre por haberse desplomado un Pefi6n y murallas del Castillo del 
Excelentisimo Sefior Duque de Frias y Uceda, Marques de Villena, Dueno de esta Villa, y que para 
poder remediarlos como se le previene se le libre testimonio que fondos sobrantes tienen los Propios 
de esta Villa, y si hubiese otros caudales o fondos que puedan servir al interes, como Presidente y 
Justicia de Propios que somos de ella, 
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Decimos: Que por adjunto testimonio consta no haber en ellos sobrante alguno, ni otros 
fondos ni caudales con que se puedan remediar !as ruinas, motivo por el cual el Ayuntamiento 
anterior tuvo a bien hacerlo presente a la Piedad de Nuestro Cat6lico Monarca para que por los 
medios que estimare oportunos socorriese la necesidad en que se halla esta Villa y sus vecinos, que 
se hal1an imposibilitados de poder transitar a sus Huertas y Campos por haber impedido el paso, 
como tambien para construir el Homo Concejil, y Lonja, que se hallan arruinados, como el de dar 
paso a !as Aguas para el Riego de !as Huertas y Molino que tambien se hallan sin uso. Todo lo que 
hacemos presente a Vuesamerced como Comisionado, para que enterado de lo expuesto, necesidad y 
la urgente brevedad que todo pide de !as mas prontas y eficaces providencias para reparar los daiios 
originados y los que de su retardaci6n Jes amenaza. 

Dios guarde a Vuesamerced muchos aiios. Alcala de! Rio Jucar y febrero 29 de 1804 aiios.= 

Pascual Lopez Ferrer Josef Ponce 

Documento 11. 

CERTIFICACION que presenta el Arquitecto Don Felipe Motilla, de esta Provincia en el 
estado de Jorquera, de! reconocimiento que de orden de! Seiior Don Benito Dieguez, Alcalde Mayor 
de la Villa de Casas de Ves, Comisionado de la Real Chancilleria de Granada, de donde se le mand6 
que por maestro inteligente se practique el reconocimiento que pide la Real Orden sobre la ruina 
acaecida a la Villa de Alcala del Rio Jucar en el dia veinticuatro de Diciembre pr6xirno pasado de! 
aiio de Mi! ochocientos y tres, a cosa de !as seis o siete de la noche, y este, de su propia autoridad y 
llevado de la caridad y entendido de las muchas desgracias que se habian originado, pase en el dia 
veinte y seis a dicha Villa de donde y sin mas motivo que lo que llevo expuesto tuve a bien el 
magniovra [sic] segun mi concepto y en menos tiempo de! de mediodia saque salvo[s] cinco 
personas de !as que habian quedado sepultadas y en el dia viven y vivian Dios mediante, y sin 
embargo de haber practicado esta operaci6n en los mismos terrninos que llevo dicho, y a presencia 
de! Alcalde de aquella Villa, quien la menor insinuaci6n no hizo para que siguiese magniobrando 
[sic] y si solo de Orden de! Excelentisimo Seiior Duque de Frias, Marques de este Estado, se me 
mand6 reconocer el estado en que habia quedado todo aquello y los peligros que hubiera quedado 
para en el dia se quitasen, lo que se puso en execuci6n y de ello se dio una certificaci6n para la 
inteligencia de! dicho Seiior Marques, quienes [sic] mand6 se corriesen por segunda vez lo que se 
esta practicando. y quitando todo cuanto hubiese de peligro, porque ademas de el gran promontorio 
que se desmemor6 [sic] de su sitio natural, de cuantos pefiascos que cayeron de la falda que hacia la 
fortaleza de aquella Plaza antiquisirna, que solo se manifestaba la fortaleza que tuvo en tiempo de 
murallas en sus ultimas Almenas, brencas [ ?] de !as puertas y la fortaleza principal, como es la del 
Castillo y parte de !as murallas, que estas perrnanecen y perrnaneceran por estar en lo s6lido y firrne 
de! pei'l.6n y no haber vanos bajo de esta como los habia en donde se [ha] arruinado y que no es facil 
el que este pierda el punto de apoyo, que es mi decir el que no es facil se arruine; y por lo que hace y 
respecta de! escombro que ha caido en aquella parte donde estaban !as casas cuevas que tenian de 
habitaci6n !as mismas que manifiestan la poca o ninguna consistencia que estas tenian por haberlas 
construido sin ninguna direcci6n, pues no guardaron ni observaron el macizo de la primera en la 
parte infima para la que fueron rompiendo superiormente, con error conocido, porque siempre y 
[sic] hubiera tenido el conocimiento y cuidado de que el plomo de !as superiores con !as inferiores 
siempre un buen artifice procura guardar los macizos sobre los macizos y vanos sobre vanos, y por 
otra raz6n, que ademas de no haber observado lo dicho, profundando [sic] en dichas casas tanto que 
se llegaron a introducirse tanto por su profundidad hasta meterse baxo de la fortaleza de !as murallas 
que por una y otra raz6n coadyuva a la ruina, aunque en sentir de muchos de los naturales de aquel 
pueblo Y en aquella misma hora advirtieron un especie de terremoto o movimiento en la tierra, la que 
no dificuhare ni pondre dello, en vista de lo que he advertido en los reconocimientos que 
anteriorrnente a esta Comisi6n tengo hechos en ellas, de manera que tuve a bien el prevenir a la 
Justicia que mandasen desocupar alguna de dichas casas, y otras !as reforrnasen, pa [sic] si !as habian 
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de habitar, motivo para inferir y darle credito a que hubo el movimiento de la tierra, cuyas 
prevenciones en execuci6n por de contado como tambien el demoler dos pefiones de bastante 
magnitud por estar estos para volarse a poco impetu que se Jes hiciese, por tener su asiento sobre 
aquel escombro que en aquella parte habia quedado, y esa ser muy flesible [sic] contemplandoles 
muy pr6ximos a que fueren caidos y causasen de ellos algunas desgracias, asi en las personas como 
en parte de los edificios pr6ximos a ellos y particularmente en la muralla o barbacana que hay, la que 
para resguardarse de no caer a el Rio, por ser una infinimidad [sic] de bastante peligro, por lo mucho 
pr6ximo que esta esta a la dicha Muralla o barbacana que llevo dicha; y porque esta es la que sirve 
para el uso del camino que hay y es el Unico y no otro para bajar desde la Villa a el puente, el que su 
construcci6n es de piedra de silleria, formando cuatro ojos, por lo que es puente seguro, y a [no] 
haber otro en este Rio en muchas leguas, pues los que hay a la parte de arriba y la de abajo son 
pontones y por consiguiente de muy poca consistencia, que a poca avenida o subida del rio marcha 
con ellos, y es mi decir puente seguro porque llegan lances que se ven precisados los habitantes a 
buscar este, que es el que parte para muchas partes del reyno de Murcia, Origilela y Alicante y parte 
del de Valencia, ademas que ya ... [?] y baxa de la Villa para dicho puente y que sirve para lo dicho 
igualmente para baxar del cultivo de Ias gilertas que hay en esta rivera, que es de donde pende el 
mayor beneficio que tienen, asi el particular como por lo General, que con esto se dice todo, puesto 
que por esta conducen todo cuanto producen estas Gilertas. sirve para abrevador, lavaderos, 
conducci6n de lefia, y basura, y recreo de las Gentes, y para que este camino o paso que he dicho 
quede como lo estaba antes de la ruina, Como es regular se hace forzoso el reforzarse la muralla que 
se destroz6 a causa de la ruina, siendo el quebranto de cincuenta y cuatro varas en lfnea, con cinco y 
media en su profundidad, que por aquella rotura o abertura es por donde ha ido cayendo todo el 
escombro que ha venido de arriba, y este Ileg6 a la corriente del Rio, priv6 la zequia o caz que hay y 
sirve para dar agua a el reguerio de Ias Gilertas que estan a esta parte, igualmente a un molino 
harinero que este es de particulares, y uno como otro estan en el dia sin uso, por lo mucho que hay 
que desemorozar [sic] para darle cauce a las aguas, y asimismo se trae forzoso el quitar y 
desembarazar todo cuanto hay en donde esta el dicho carnino, para poder reformar la que se dice ... 
[?] y sacar de nuevo fabrica desde lo fume que es una rexa o bancada de piedra s6Iida, para que esta 
quede con la seguridad que corresponde, cuya fabrica se le dara por su base una vara, y ... [?] con 
tres cuartos, que es lo mismo que tiene la Albardilla y es de piedra de silleria aunque piconeada, que 
es lo que corresponde a la que hoy tiene y lo restante de fabrica de cal y canto, hasta que llegue a 
emparejar con la parte que ha quedado en el resto de ella, y por lo que hace a la otra parte de dicho 
carnino, que es hacia donde esta aquella gran parte de escombros, se hace indispensable levantar un 
parapeto, que en Iinea tiene setenta varas su elevaci6n, debe ser por la desigualdad del terreno como 
unas cinco o seis varas, cuando se saque desde esta bancada que tambien hay de piedra fume y, sin 
embargo de esta, sentarse como digo, en piedra fume se le debe dar en su asiento cinco Palmos de 
grueso y remate con tres, dandole los dos que tiene menos en su coronaci6n de descarpe por la parte 
que florea a el camino que deste modo tendra mas resistencia para poder sostener el empuxe del 
terraplen, que se logra haciendo por su trasd6s, ademas que se le ha de ... [?] haciendo sus 
atizonados que hagan sus puntas en figura de dientes de sierra y que estos se deben construir uno de 
otro como a la distancia de cinco varas en su introducci6n, se Jes ha de dar como unas tres varas 
poco mas o menos y subiran esta cuasi en rasa con la pared que es la del parapeto y de construcci6n 
de que se ha de fabricar esta ha de ser como lo que se dice de la antedicha, porque este parapeto, 
ademas de ser forzoso para el carnino, sirve igualmente para sostener el escombro que alli ha 
quedado, pues no es facil el quitarle sea consta [sic] de muchos miles de reales y mas cuando 
contemplo no ser preciso y si hacer en Ias formas dichas; y asimismo digo que un homo de pan cocer 
se ha [a]rruinado de tal suerte que a no saber que el habia no se pudiera decir habia tal edificio, por 
lo mucho que en aquella parte ha quedado de escombros y este ser homo de Concejo y que en aquel 
sitio no es facil el volver a reedificar y mas habiendo como hay un sitio capaz para construir de nueva 
fabrica contemplando no sera del mayor coste por haber muchas piedras que serviran para las 
paredes, que no es el menos que cuenta en el pueblo. 

Y asimismo expongo en este escrito queen el mesmo reconocimiento que [he] practicado se 
deja ver que la Calle que hay en la Poblaci6n de esta Villa, que es la que se baxa para tomar el 
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camino para el Puente es muy angosta y penosa, por la mala situaci6n, pues todo ello es una pura 
vuelta y revuelta y en la presente estaci6n, con la ruina acaecida se puede facilitar un trozo de 
camino en buena proporci6n, y mas suave y no de! mayor gasto, por haber proporci6n de piedra que 
se puede aprovechar para dicho efecto, y por lo que digo que no sea de! mayor coste, aunque de este 
no hago menci6n, para la graduaci6n de! que tienen los demas de !as mencionadas obras, !as que 
mensuradas y exarninadas bien por menor y tomada la raz6n de los precios de los materiales que son 
precisos y necesarios para la construcci6n de ellas, y seglin mi pericia y practica en esta mi profesi6n, 
tanto que por mi se han construido el ojo mayor de! puente, el Real p6sito, la Muralla o barbacana, y 
algunas otras obras, es el decir de mi practica, y bajo de este concepto, y el que dexo dicho, he 
valorado y tasado en la cantidad de cuarenta y siete mi! reales de vel16n en los mismos que se pueden 
costear !as obras, trabajandose bajo la direcci6n de! que finna este escrito, y bajo de todo lo 
proyectado. Y para que conste y cumpla con mi encargo, doy esta que firmo en la Villa de Casas de 
Yes y Marzo a 7 de! presente aiio de mil ochocientos cuatro.= 

Juan Felipe Motilla. 

Documento 12. 

M.P.S. [Muy poderoso Senor] 

El vuestro Alcalde Mayor de esta Villa de Casas de Yes, apenas recibi6 el Real Despacho 
para que pasase a la Villa de Alcala del Rio Jucar, pidiendosele Autos formales por aquella Justicia, 
sobre la desgracia ocurrida el dia veinte y cuatro de Diziembre, remediare los daiios y perjuicios 
ocasionados por la ruina y facilitase el transito del Camino de que pedi a la Justicia y Ayuntamiento 
su pronto remedio, Dice: 

Lo execut6 pasando con Audiencia formal y asistencia de! Maestro Arquitecto Don Felipe 
Motilla, quien cuantifica de su reconocimiento el importe de la Obra; y resulta no haber Autos 
formales por aquella Villa, y en su consecuencia se formaron las Diligencias adjuntas por !as que 
formara V. E. el Concepto mas justo. 

La ruina fue enorme y se opina tuvo su principio de alglin temblor de tierra, que en la Villa de 
Jorquera y en otras inmediaciones se habia sentido pocos dias antes. 

Es constante que la ruina es lastimosa y que de ella, ademas de !as Personas que han 
fenecido, !as que pudieron salvarse han quedado sin casa ni hogar y en suma infelicidad. 

El Camino principal y mas necesario enteramente arruinado, sin poder pasarse por el sin 
peligro de despeiiarse por el rio, este, el homo de la Villa y la Lonja o p6sito Real, y hace 
indispensable su composici6n, la que gradua el Maestro Arquitecto en cuarenta y siete mi! reales, sin 
entrar el poner corriente la acequia de! regadio y que conduce el agua al molino, pues aquella debera 
mandarse que la compongan los Dueiios de !as huertas y Molino como interesados en su beneficio. 

Por la adjunta Certificaci6n de los Fieles de !as Tercias decimales, se instruira V.A. que el 
Reverendo Obispo de Murcia y el Dueiio territorial, contribuyeron cada uno con tres mi! reales, los 
que por su reparto a los infelices que salvaron de ta! desgracia dandole [a] algunos trescientos reales 
por haberle representado que sin poner corriente la acequia de! riego no podrian pervivir diezmos 
algunos, Y con este objeto los libraron, teniendolos en su poder dichos Fieles como resulta de su 
Certificaci6n. 

S.M. en aquella Villa nada percibe mas que el noveno, y todo lo demas es de! estado 
eclesiastico y de! Dueiio Territorial, que percibe entre Alcavalas y Diezmos como unos treinta y 
cinco mil reales. 

El Caudal de Propios no tiene caudales algunos sobrantes, seglin el Testimonio que 
acompana y de consiguiente no hallando medio alguno de poder arbitrar por falta de caudales, tuve 
que ratificarme dejando !as Cosas en el ser en que se hallaban, dando cuenta a V.A. para su 
determinaci6n. 
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Con este motivo hago presente a V.A. que el Alcalde mayor ha ido por dos veces, de orden 
de ese Real Acuerdo, de comisi6n a la expresada Villa sin que se le seiialasen dietas ni de d6nde 
percibirlas, que no parece regular que a costa de! corto sueldo que S.M. le tiene seiialado para 
alirnentos lo consume en la asistencia de su persona, escribano y alguacil, los que repucnan [sic], 
como el Maestro Arquitecto, acompaiiarle por los perjuicios que se Jes ha ocasionado en trabajar sin 
dietas. 

V.A. sobre todo determinara como acostumbra de lo mas justo y arreglado cuyas 6rdenes 
deseo para obedecerlas. 

Casas de Yes, y Marzo de 1804. 

Licenciado Don Benito Dieguez. 

Pase este expediente al Fiscal de Su Majestad 
(Ilegible) 

Dentro de! dia. Proveido en el Real Acuerdo General celebrado· por Su Excelencia el Sefior 
Presidente, Seii.or Rexente y sefiores oidores de la Real Chancilleria de Granada, a veinte y seis de 
abril de mil ochocientos cuatro. 

(Ilegible) 

Al Agente de! Seiior Fiscal en veinte y siete de Abril. 

El Fiscal de S.M. se ha enterado de este expediente y de !as diligencias que remite el Alcalde 
mayor de la Villa de Casas de Yes, en cumplimiento de! auto del Real Acuerdo de 9 de Febrero de 
este aiio, y Dice: 

Que con ellas se instruye este ·expediente, y le halla en estado de que el Agregado se sirva a 
proceder a evacuar el Informe que le esta pedido por el Consejo con todo lo que resulta de! 
expediente o acordar lo que le pareciere mas acertado. 

Granada y Julio 12 de 1804, 
Sempere. 

Su Excelencia Evacuese el Informe con remisi6n de! expediente original, manifestando al Real de! 
Presidente Consejo que esta Audiencia ha tornado !as providencias conducentes para precaver 
Montes de Oca Ios daiios que podian seguirse de la ruina de! Castillo que domina la poblaci6n de la 
Aparicio Villa de Alcala de! Rio Jucar y el Consexo, a la vista de lo que procediere dicho 
Soler expediente, acordara lo que sea de su Superior agrado. Proveido en el Real Acuerdo 
Garcini General celebrado por Su Excelencia el Sefior Presidente y Sefiores Oidores de la 
Guzman Chancilleria de Granada, a seis de Agosto de mi! ochocientos cuatro 
Galiano 
Valdes 
Alpuente 
Vendicho 
V aldecaiias 

Documento 13. 

[dos firmas ilegibles] 
Fui presente: 
Don Joachin Josef de Vargas. 

M.P.S. [Muy poderoso Sei'ior] 

El Presidente y Oydores de esta Chancilleria en cumplimiento de la Orden de V.A., su fecha 
primero de Febrero de este aiio ganada [sic] a consecuencia de la representaci6n que dirigi6 a esa 
Superioridad la Justicia y Ayuntamiento de la Villa de Alcala de! Rio Jucar, exponiendo que por 
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encima de su Poblacion habia un Castillo propio de la Marquesa de Villena, Duefia de Jurisdiccion, el 
que nose ha querido obrar por el Alcaide aunque los facultativos le rnanifestaron estar ruinoso; yen 
la noche del veinte y cuatro de Diciembre proximo se desplomo un pedazo de el, destruyendo hasta 
cincuenta Casas, quitando la vida hasta veinte personas y lastimando a otras quince, que se sacaron 
de los escombros. dexando irnposibilitado el Unico camino que iba de! Pueblo a !as Huertas, y 
solicitando que todo ello, mediante la falta de Propios para reparar dichas ruinas y socorrer a los que 
habian perdido en ellas a sus Padres, y bienes, se Jes consignase la cantidad oportuna, por cuya 
superior determinacion se previene que este Real Acuerdo, tomando !as Proviidencias conducentes a 
fin de que si era cierta la ruina y haber dexado el Camino intransitable, dispusiera se hiciese todo lo 
conveniente para ponerlo corriente, nombrando Comisionado que pasara a la referida Villa, recoxiera 
los Autos que hubiera hecho la Justicia, arnpliandolos a la justificaci6n de todo lo expuesto, y en el 
caso de no haberlos formado, los hiciese el Comisionado yen vista de ellos informase a V.A. lo que 
se le ofreciera y pareciera, Debemos exponer: 

Que como resulta con mas extension de! expediente que acompafia original, no se formaron 
autos algunos por la Justicia de la expresada Villa, pero !as personas que dirigieron a V.A. la 
representacion que motivo este informe se han ratificado en ella, menos en cuanto a que el Alcaide 
de! Castillo tuviera culpa en no haber hecho reedificar, pues aseguran no haber conocido que estaba 
ruinoso. 

Tambien se acredito con testigos que la Justicia habia hecho lo posible para remediar los 
dafios ocasionados y que el expresado Alcaide de! Castillo habia pasado oficio al Administrador de la 
mencionada Marquesa,. Duefia de la Jurisdiccion, el que se constituy6 en el Pueblo y despues de 
remediar cuanto pudo a los desgraciados, hizo que se demoliese la parte de! Castillo que aun 
amenaz.aba peligro. 

E igualmente se ha acreditado que no hay sobrante de Propios. Que el Reverendo Obispo de 
Murcia y el Duque de Frias han librado respectivamente tres mi! reales que se invirtieron en socorrer 
a los desgraciados. E igualmente se libraron otros dos mi! por el Dean y Cabildo de dicha Ciudad de 
Murcia para ayuda de !as obras de! Camino que da paso a la rivera de! Rio, y abrir el curso de !as 
aguas,. porque en aquella Villa se pagan los Diezmos al Estado Eclesiastico y para en poder de los 
fieles de !as tercias decimales, y que para !as obras mas necesarias, que son el peso [sic; por posito] 
real, homo, y composicion de! Camino se necesitan unos cuarenta y siete mi! reales. 

En vista de lo cual y despues de haber tornado por este Real Acuerdo !as providencias 
conducentes para precaver los dafios que pudieran seguirse de la ruina de! insinuado Castillo, 
determino este Real Acuerdo se remitiese, como se remite, a V .A,, el mencionado expediente, para 
que acuerde lo que sea de su superior agrado. 

Granada, Septiembre 15 de 1804. 

Rafael Vasco Don A. Montesdeoca Don Carlos Santos Aparicio Don Tadeo Soler y Casas 
Don JosefGarciay Don Jose Ignacio de Guzman Don M. Ant0 Alcala Galiano D. Gabriel Valdes 

Don Juan Roman y Alpuente Don Francisco de Leon Bendito Don Antonio Valdecafias 

(Porte: I I reales) 

Rernito a V.S. el lnforme adjunto que al Real Consejo hace el Acuerdo de esta Chancilleria 
en raz6n de lo ocurrido en la Villa de Alcala del Rio Jucar, y dafios causados con el desplome de un 
Castillo propio de la Marquesa de Villena. a que acompafia el expediente original formado en este 
asunto, en treinta y dos foxas, que se servira Y.S. dar cuenta cuando lo tenga por oportuno. 

Dios guarde a V.S. rnuchos afi.os. 
Granada. 15 de Septiembre de 1804. 

Don Bartolome Munoz. 

Doctor Joachin Josef de Vargas. 
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Documento 14. 

Granada. La Real ChanciUeria (Porte: 11 reales) 

Ejecuta el infonne que se le pidi6 en 1° de Febrero de este afio en instancia de la Justicia y 
Ayuntamiento de Alcala del Rio Jucar, acerca de la ruina del Castillo que habia por encima de 
aquella Poblaci6n y dafios causados por ello. 

Madrid, veinte y cinco de Septiembre de 1804. 

Sefiores de Gobierno: 
Su Excelencia 
Morales 
Cangas 
Cortabarria 
Barrio 

Pase al Sefior Fiscal 

EL FISCAL --------------------------------> 

ha visto las diligencias que remite la Real Chancilleria sobre la desgracia ocurrida en la Villa de 
Alcala de! Rio de Jucar y Dice: 

Resulta el desprendimiento de una gran porci6n de! Castillo o Fortaleza, que existe, 
destruyendo cincuenta Casas, sepultando veinte personas, y lastimando otras quince, que se sacaron 
de los escombros; ademas, ha dejado intransitable el Unico camino que va al Puente y al cultivo de !as 
Huertas, paso enteramente necesario para el fomento de! Pueblo, y de todo el trafico de los demas 
pasageros de aquella Carretera; ultimamente ha destrozado un homo de pan cocer del Concejo. 

El Arquitecto de quien se han valido por disposiciones del Sefior Duque de Frias, Duefio 
Territoriual, manifiesta menudamente las obras que se requieren para reparar estos dafios, y apartar 
los nuevos acaecimientos que pueden tenerse, graduando su coste en 47.000 reales, sin que en los 
fondos publicos aparezca disponibilidad alguna ni se proponga por el pueblo arbitrio. 

La calidad de semejantes males pide la mayor atenci6n y la mas pronta providencia sin 
perdonar arbitrio que pueda conducir y por tanto estima el fiscal debera mandarse se proceda sin 
perdida de tiempo a principiar Ias obras mas urgentes de las que manifiesta dicho Arquitecto, cuales 
parece son el reformar la Muralla que se destroz6, y de donde cayeron los escombros que arruinaron 
las Casas y asimismo ha privado el uso del Azequia, o Caz, que servia para el riego de !as Huertas, y 
el desembarazar el camino para el Puente y huertas, y levantar el parapeto que refiere. Para su coste 
conviene excitar al Sefior territorial, Duque de Frias, para que continuando con los oficios que ha 
principiado como Alcayde perpetuo de dicho Castillo, facilite algunos caudales. Iguales oficios 
pueden pasarse al Reverendo Obispado y Cabildo de Cartagena, mediante haber ya manifestado sus 
buenas intenciones sobre el asunto con los socorros que han librado, conviniendo desde luego hacer 
uso de los 2.000 reales que dicho Cabildo tiene consignados en poder de los Fieles de aquellas 
tercias Decimales. 

Sin perjuicio ni retardaci6n conviene encargar al Intendente de la Provincia para que del 
sobrante que hubiere en Ios Caudales publicos de los pueblos inmediatos se apronten las cantidades 
que Ios permitan sus respectivas obligaciones con calidad de reintegro, y a este fin se encargue el 
Ayuntamiento de la Villa de Alcala del Rio de Jucar, o proponga arbitrios adaptables para acudir a 
las obras necesarias el Intendente de la Povincia, cuando en su vista informe al Consejo cuanto se le 
ofreciere para acabar !as demas providencias oportunas. 

Es cuanto en el dia estima el fiscal, poniendose en noticia de S.M. si pareciere al Consejo, 
mediante la gravedad de la materia, y sobre todo acordara lo mas justo. 

Madrid y octubre 9 de 1804, 

(Ilegible) 
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Sefiores de Gobiemo. 
Madrid, diez y ocho de Octubre de 1804. 
AlRelator, 

Quesada 

Alcala del Rio Jucar 

Sei'iores de! Gobiemo Dese la orden conveniente al lntendente de la Provincia en que esta 
Vilches comprendida la Villa de Alcala del Rio Jucar, para que disponga que de los 
Villanueva 
Campo manes 

fondos de Propios existentes en los Pueblos mas inmediatos y de la Provincia 
de la dicha Villa de Alcala de! Jucar se saque con calidad de reintegro lo 
necesario para la composici6n del camino que va al Puente y cultivo de las 

buertas,. y homo de pan cocer que destmy6 el Castillo arruinado en 24 de Diziernbre de 803. 
practicandose con estos fondos y los 2.000 reales que se hallan depositados en los fieles de las tercias 
decimales, todos los.reparos mas precisos y urgentes a evitar nuevas desgracias, 

Que, igualmente, disponga, que el duei'io de! Castillo haga de su cuenta todas !as obras que 
fuesen de su obligaci6n. Y pase oficios al Dueno Jurisdiccional, Reverendo Obispo y Cabildo de 
Cartagena, para que, en continuaci6n de sus beneficios contribuyan con aquellas cantidades que les 
dictase su caridad y celo para atender a las urgencias ocasionadas con este suceso. 

Y el Ayuntarniento de la misma Villa proponga al Intendente y este al Consejo los arbitrios 
que estime mas adaptados para concluir las obras que fuesen necesarias informando el mismo 
lntendente sobre todo lo que se le ofreciese y pareciese, 

Madrid, 5 de Diciembre de 1804, 

(llegible) Licenciado Zorraquin 

Fin del ANEXO documental 

F. R. de la T. 
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A PROPOSITO DEL DOSCIENTOS CINCUENTA ANIVERSARIO 
DEL ESCULTOR ROQUE LOPEZ. 

Nuevas aportaciones en la provincia de Albacete 

Por Luis G. GARCiA-SAUCO BELENDEZ 

Este afio de 1997 se cumple el doscientos cincuenta aniversario del nacimiento del 
escultor murciano, discipulo de Salzillo, Roque L6pez y L6pez; segful demostr6 docu
mentalmente Sanchez Maurandi nuestro artista naci6 en el lugar de Era Alta 1 , en plena 
huerta, rermino municipal de Murcia, el 12 de agosto de 1747, descartandose definitiva
mente su origen en la localidad de Mula, coma apuntaba Baquero Almansa en su Cata.lo
go de los Profesores de las Bellas Artes Murcianos2 • 

Precisamente hace cincuenta afios -en 1947-, al celebrarse el segundo centenario 
del artista, la ciudad de Murcia le dedic6 una discreta exposici6n con algunas de sus obras, 
y una serie de actos y trabajos que fueron despues recogidos en un libro publicado en 1949 
por la Academia Alfonso X el Sabio, en el que intervinieron Sanchez Moreno, Sanchez 
Maurandi y Elias Torma. Quiza la acusada personalidad artistica de Francisco Salzillo y 
Alcaraz (1707-1783) y su fuerte influencia popular ha eclipsado la posible originalidad y 
valia de su discipulo Roque L6pez, si bien podemos afirmar que aun cuando el escultor si
gui6 a veces con total fidelidad las ensefianzas del maestro, en otras ocasiones debemos re
cuperar lo que de creativo se puede encontrar en su producci6n artistica, que, a veces, a 
nuestro entender, y en alguna de sus obras, puede igualarse plenamente con las obras 
maestras del propio Salzillo. De hecho, el catalogo de sus esculturas es lo suficientemente 
numeroso coma para poder destacar y valorar correctamente su producci6n plastica, y en 
este sentido consideramos de especial interes el apreciar algunas piezas coma la tantas ve
ces valorada Santa Cecilia de las Agustinas de Murcia, el San Ant6n de Pefias de San Pe
dro o el bellisimo Nifio JesU.s de Pasi6n del convento de Alcaraz y a cuyo elenco de obras 
maestras habria que incluir un Nifio Jesus Pastor de Albacete, que precisamente aporta
mos en estas paginas; junta, claro esta, a otras tallas de Murcia y su provincia. 

Roque L6pez es un artista que, en general, pese a su cronologia -nace, coma ya 
hemos sefialado en 1747, y muere en 1811- se ve alejado del movimiento neoclasico y 
mantiene con absoluta fidelidad las formas y los detalles propios del barroco, o mejor del 
rococ6, con lo que en ello se mantiene fiel a las lineas marcadas par Salzillo, pero lo que 
en realidad hace es cumplir estrictamente y de forma tradicional, con lo que la sociedad de 
su epoca le demanda; no obstante, se vislumbran en algunas obras de sus Ultimos afios, ti
pos de policromia pianos en vestimentas, que podrian acercarse mas a los ideales del Neo
clasicismo, pero es evidente que estamos quiza ante el Ultimo eslab6n de la escultura 

1 SANCHEZ MAURANDI, Antonio: «Biografra y Catalogo» en Estudio sobre la escultura de Roque L6pez. 
Academia Alfonso X. Murcia, 1949, pag. 35. 

2 BAQUERO ALMANSA, Andres: Catalogo de los Profesores de /as Bellas Aries Murcianos. Imp. Sue. de No
gues, Murcia 1913, pag. 314. 
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barroca espaftola que tan importante aportacion ha dado a la Historia general del Arte. 
Quiza la produccion artistica de Roque Lopez habria que ponerla en relacion no solo con 
Salzillo sino tambien con otro artista del levante espaftol riguroso contemporaneo suyo, el 
valenciano Jose Esteve Bonet (1741-1802), con el que se podrian evidenciar algunos pun
tos en comful; yes curioso, que este otro artista precisamente se le ha comparado con el 
propio Francisco Salzillo. En la obra de Esteve se mantienen tambien las formas barrocas, 
pero se acentua mas el neoclasicismo que se manifiesta, con policromias planas y a veces 
con actitudes mas serenas3 • 

Roque L6pez, como ya es sabido, entro como aprendiz en el taller de Salzillo en 
1765 y alcanzo pronto ese aprendizaje, suponemos que el grado de oficial -segful el siste
ma tradicional de los gremios- y aftos despues se le cita en los documentos ya como 
«maestro de escultor». Es totalmente cierto que pese a esa titulacion, Lopez siguio traba
jando en el taller del maestro y entre 1773 y 1783, como sefiala Perez Sitnchez, «hubo de 
ser Roque L6pez quien llevara et peso de! taller y realizara la mayor parte de lo que de a/Ii 
salia»4 • 

A la muerte de Francisco Salzillo en 1783, Lopez hereda el taller que tanta populari
dad y demanda tenia en la prospera Murcia de la epoca y es, precisamente, a partir de esa 
fecha cuando se inicia un minucioso anuario -autentico Libra de la Verdad- en el que 
se van anotando, generalmente, las obras que realizaba con el titulo, caracteristicas, advo
cacion, medidas, demandante o intermediario, localidad y precio. De tal manera que po
demos contabilizar en los veintinueve aftos que se incluyen desde 1783 a 1811, fecha del fa
llecimiento del artista, hasta un total de 466 esculturas, alguna de las cuales son parejas o 
forman grupo, lo que supone una media de mas de 16 esculturas al afto; no obstante, es 
evidente que debieron salir mas piezas de las queen este catitlogo se sefialan. Aquel impor
tante manuscrito fue publicado por el Conde de Roche en 1889, aunque es de lamentar 
que sufriese algunas erratas tipogritficas en su edicion. Desafortunadamente, en la actuali
dad aquellos textos originales estan extraviados o no se conservan, pero la publicacion del 
Conde de Roche es de absoluta importancia a la hora de acercanos a la produccion del ar
tista. 

De esas 466 esculturas que Roque Lopez da como suyas para la provincia de Murcia 
y zonas mas o menos cercanas -hay alguna para Madrid, Toledo o Ciudad Real-, 78 
imitgenes habian de ir a parar a localidades de la actual provincia de Albacete, lo que con
vierte a nuestra zona en el punto de destino mas elevado de toda la produccion, fuera de 
Murcia. En nuestro libro sobre Salzillo y su escuela en la provincia de Albacete, hicimos 
uso de la publicacion del Conde Roche5, identificando las realizaciones existentes en la ac
tualidad en un nilmero de 30 obras. Hay que tener en cuenta que los aftos de la Guerra Ci
vil de 1936, fueron especialmente destructivos con el patrimonio artistico de la Iglesia. 

3 Vease IGUAL UBEDA, Antonio: Jose Esteve Bonet. Imaginero valencianodel sigloXVIII. Instituci6n Alfonso 
el Magnanimo. Valencia, 1971. Es curioso que como Salzillo y Roque L6pez, Esteve Bonet hiz.o un gran belen 
con numerosas figuras costumbristas y como L6pez llev6 un detallado «Libro de la Verdad». 

4 PEREZ sANCHEZ, Alfonso E.: «Arte» en T. Murcia. Madrid, 1976, pag. 285. Por ejemplo, debe ser de L6-
pez la lnmaculada de la Parroquia de San Antolin de la antigua carnicerla de Murcia, tratada por los clasicos his
toriadores de! arte murciano y que se mostr6 en la Exposici6n de 1973 con el n. 0 107. 

5 GARCIA-SAUCO BELENDEZ, Luis G.: Francisco Salzillo y la escultura salzillesca en la provincia de Albace
te. Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete, 1985. 
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Despues de aquel trabajo hemos continuado estudiando el tema de la imagineria de escue
la murciana en nuestra zona geografica, lo que ha supuesto el hallazgo de nuevos datos, 
de nuevas imagenes que se habian dado por perdidas e incluso la actualizaci6n de ciertas 
apreciaciones que vertiamos en nuestro libro y que ahora podemos matizar, fundamental
mente con respecto al catalogo de Roque L6pez y de la escultura que genericamente deno
minamos «salzillesca», salida tanto del taller de Salzillo como del de Roque L6pez. Asi 
mismo, quiza seria conveniente suavizar la afirmaci6n tajante de Martin Gonzalez, en su 
libro sobre la escultura barroca espafiola, cuando afirma que «la mayor parte de su obra 
(la de Roque L6pez) pereci6 junta con la de su maestro»6 • Pues es cierto que se destruye
ron lamentablemente numerosas imagenes de ambos artistas durante la Guerra Civil, pero 
todavia subsisten en m'.unero suficiente como para poder apreciar los valores plasticos 
de los que podriamos llarnar los Ultimos grandes escultores de la tradici6n imaginera 
espafiola. 

NUEVAS APRECIACIONES Y OBRAS DE ROQUE LOPEZ EN ALBACETE 

Dolorosa y niiios. Parroquia de San Bartolome. Tarazona de la Mancha. 1783. (Lam. 1) 

Madera tallada y po/icromada. Virgen de vestir, cabeza, manos y pies. 
Desaparecidos. 

Siguiendo una vez mas el Catalogo de obras resefiado por el Conde Roche en 1889 y 
en estricto orden cronol6gico conviene sefialar en primer lugar que para el afio 1783 la pri
mera anotaci6n que aparece resefiada es «Una Do/orosa, cabeza, manos y pies par mano 
de D. Gines Lozano, para Tarazona en 565 Reales», para afiadir mas adelante otros dos 
asientos en el libro: «Dos nifios de dos pa/mos y media para la Virgen, Tarazona en (s.p.) 
y otros dos de palmo para otras dos Do/orosas (sic) de/ mismo /ugar en 200 Reales»7 • 

En efecto, estas imagenes, dudamos de la existencia de dos Dolorosas, ya las daba
mos por desaparecidas de la parroquial de Tarazona de la Mancha, pero podemos ahora 
aportar algUn dato mas y es el caso del hallazgo de una antigua fotografia en la que se 
aprecia borrosamente la figura de la Virgen al pie de un crucificado en un retablo neoclasi
co de fines del siglo XVIII y a cuyo remate hay unas figuritas de angeles torcheros que de
ben ser dos de los que se refiere la anotaci6n correspondiente. 

El retablo estaba bajo la advocaci6n del Santo Cristo de la Misericordia y la Virgen 
de los Dolores8• La Dolorosa es la habitual, vestida, yen la que apreciamos pocos detalles; 
los ingeles son los frecuentes en este tipo de obras. 

• MARTIN GONzALEZ, Juan Jose: Escultura barroca en Espana (1600-1770). Manuales de Arte Oltedra. Ma
drid, 1983, pag. 533. 

7 GARciA-8AUCO: op. cit. pag. 164. ROCHE, Conde de: op. cit. pag. 2 y 3. 
•La fotografia aparece reproducida en LUJAN LOPEZ, Francisco B.: Iglesia parroquial de San Bartolome de 

Tanrwna de la Mancha. Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete, 1987, pag. 156. En este libro el autor hace 
una interesante referencia a la construcci6n de la capilla y apunta la posibilidad de que la Dorolosa sea de Roque 
L6pez, Tambien conocemos una litografra de! Cristo de !as Misericordias con la Virgen Dolorosa al pie en el Ins
tituto de Estudios Albacetenses. 
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Lam. 1. Retablo de! Gisto de la Misericordia. Virgen Dolorosa y Angeles de! atico, obras de Roque L6pez ( 1783). 
Parroquia de San Bartolome. Tarazona de la Mancha. (Desaparecidos). (Foto Escobar). 
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Lam. 2. Nifio Jesils (1792). Propiedad particular. Albacete. 

Lam. 3. Nifio Jesus (1792). Vista trasera. Propiedad particular. Albacete. 
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Nifio Jes6s. Propiedad particular. Albacete. 1792. (Lam. 2 y 3). 

Medidas: Alto total: 51 cm. Alto imagen: 41 cm. Ancho: 22'5 cm. 
Prof peana: 19 cm. Prof imagen: 9 cm. 
Madera tallada y policromada. 
Pequenos desprendimientos encamaci6n en codo y brazo izquierdo. 

En 1792 aparece resefiada la hechura de «Un Nino JesU.s de media vara, echando la 
bendici6n para /as monjas de Chinchilla en 300 Reales»9• La figura iria destinada para el 
convento de Santa Ana de monjas dominicas, suprimido tras la Desamortizaci6n. Cree
mos haber localizado esta irnagen en propiedad particular en Albacete, cuyos propietarios 
en 1986 nos indicaron que al parecer provenia de familia y segiln tradici6n de la cercana 
ciudad de Chinchilla. El Nifio de talla completa, aunque habitualmente se muestra vesti
do, aparece de pie, en «contraposto» sobre su piema izquierda, lo que supone un arquea
miento del torso, mas apreciable desde el punto de vista plastico al contemplar la figura de 
espaldas; cubre su desnudez con una ligera cinta o pafio que parece original; el cuerpo 
puede ofrecer ciertas desproporciones pero a la vez tiene armonia, aparece bendiciendo y 
la izquierda llevaria quiza una florecilla. La cabeza es ligeramente pequefia, pero esta cir
cunstancia no se aprecia al ir la figura vestida, y ofrece los rasgos tipicamente salzillescos 
de L6pez, mofletes redondeados, pequefia barbilla, boca pequefia, ligera exoftalmia y fi
nas cejas; el cabello es el habitual en otras obras del tipo murciano con un amplio bucle en 
la parte inferior del craneo de tal modo que al frente, y sobre las orejas, se aprecian sendos 
rizos. La medida de la irnagen, 41 cm., coincide con la media vara que apunta el asiento 
de Lopez. 

La figura se levanta sobre una peana cuadrada de madera dorada y policromada 
con una amplia escocia. La calidad de la obra quiza sea mayor al mostrarse la figura 
vestida. 

Virgen del Rosario con el Nifio. Parroquia de San Andres. Carcelen. 1794 (Lam. 4-5) 

Medidas: Alto: 118 cm. Ancho: 47 cm. Prof: 38 cm. Alto Nino: 33 cm. 
Ancho: 26. 
Imagen de vestir. Nino ta/la completa. Madera tallada y policromada, pe/uca 
y corona metalica. 
Fa/ta un dedo de la Virgen; cinco dedos mano izquierda Nino y dos derecha. 
Erazo derecho Nino desensamblado; perdidas parciales encarnaci6n en 
general. 

Esta imagen de vestir, con el Nifio de talla completa, ya la tratamos en nuestro libro 
sobre Salzillo y su escuela10, incluyendola como obra «salzillesca», no obstante apuntaba
mos que <<por la expresi6n de la cara esta cerca de /as realizaciones de Roque L6pez». 
Vuelta a estudiar de nuevo y con mas detenimiento, nos ratificamos en la adscricpi6n al 

9 ROCHE, Conde de: op. cit. pag. 15. GARCiA-SA0CO: op. cit. pag. 166. 
10 GARCiA-SA0CO: op. cit. pilgs. 194-195. 
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Uun. 4. Virgen de! Rosario (1794). Parroquia de San Andres. Carcelen. 

Uun. 5. Niiio de la Virgen de! Rosario (1794). Parroquia de San Andres. Carceli:n. 
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maestro L6pez y creemos haber encontrado en el Cata.J.ogo publicado por Roche el asiento 
de la obra entre las hechuras de 1794 en donde escuetamente se sefiala: «Una Virgen de! 
Rosario, con niilo, de vestir de siete pa/mos en 525 R.». Nose sefiala ni comitente ni desti
no, pero casi podriamos estar seguros de que efectivamente es la imagen a la que nos refe
rimos. Por otra parte ya sabemos queen esta villa de Carcelen hay otras obras de muy 
buena calidad de Salzillo, del taller y del propio Roque Lopez, un San Cayetano (1793) y 
un San Joaquin (1795), de un afio antes y de otro despues de esta pieza que aqui estudia
mos. 

Como ya sefialabamos la figura, en general, no plantea problemas de composicion, 
tratandose de una imagen tradicional de vestir; la cabeza de la Virgen es muy correcta yes
ta tratada para ponerle peluca, bien dibujada ymodelada, con una adecuada encarnaci6n. 
El Nifio, aunque habitualmente se ofrece al culto vestido, es de talla completa y se mueve 
amable y bendiciendo, y esta muy cercano a otros Nifios del propio maestro Salzillo, con 
los ojos mas serenos y el cabello menos voluminoso que lo corriente de Roque Lopez. La 
anatomia es cuidada, y correcta y con una bella encarnacion y policromia. Hasta cierto 
punto podria recordar el Nifio Jesils del convento de Veronicas de Murcia atribuido a Sal
zillo en la exposicion de 1973, pero tambien el de Roque L6pez de las Agustinas de Al
mansa, documentado en 1801. 

Nifio Jesns Pastor. Propiedad particular. Albacete. 1797 (lam. 6 y 7). 

Medidas Nino: Alto: 32 cm. Ancho: 18'5 cm. Prof: 13'5 cm. 
Medidas totales: Alto: 44 cm. Ancho: 43 cm. Prof: 33'5 cm. 
Madera tallada y policromada. Vestidos naturales de seda y potencias de plata. 
Fa/tan pequeilos fragmentos de los dedos en ambas manos. Pequeilas faltas 
de policromfa restauradas. Co"ectamente limpio .. 

El tema del Nifio Jesils en las mas variadas actitudes, a veces precursoras de la Pa
sion y muerte, se difunde ampliamente en el barroco tanto en las devociones monasticas 
como en el culto domestico o privado 11 • Si bien el origen habria que buscarlo en el periodo 
renacentista tardio, es a partir del siglo XVII y sobre todo en el XVIII cuando esas imitge
nes adquieren su maxima dimension en situaciones elegantes, simpaticas y anecdoticas: el 
nifio que juega y se hiere en un dedo con la corona de espinas, el que porta lloroso los atri
butos de la pasion, o el que muestra su coraz6n, se ve repetidamente en las clausuras feme
ninas como los Nifios-esposo protagonistas de ciertas ceremonias conventuales. Una am
plia iconografia que enlaza con el gusto rococo y la sensibilidad piadosa de un determina
do momento religioso que practicamente ha pervivido hasta nuestros dias. En esa rica va
riedad tematica se incluye tambien la figura del Nifio Jesus Pastor, cuyo antecedente quiza 
habria que remontarlo a los primeros tiempos del cristianismo, como simbolo del Buen 
Pastor. 

En las imitgenes de urna, tanto de convento como de devocion privada, aparece con 

11 BELDA NAVARRO, Crist6bal: «Imago pietatis. La escultura para eI oratorio y para la intimidad». En El Le
gado de la escultura. Murcia 1243-1811. Contraparada 17 Palacio de! Almudi. Murcia 1996, pags. 63-69. 
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Lim. 6. Nlfio Jesils Pastor (17"7). Conjunto vestido sobre su monte. (Antes de su limpieza y restauraci6n). 
Propiedad particular. Albacete. 
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Lam. 7. Niil.o Jesfu; Pastor (1797). Detalle de la figura desprovisto de vestiduras. (Antes de su limpieza y restaura
ci6n). Propiedad particular. Albacete. 
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frecuencia la figura del Nino Jesus que cuida del rebafi.o de ovejas; unas veces aparece en 
pie vestido y acompafi.ado de todos los elementos pastoriles, como es el caso del Nifi.o de 
las clarisas de Mula, y otras veces sentado sobre una pefi.a, bendiciendo, en una obra de 
Salzillo de colecci6n privada de Murcia y en otra de Roque L6pez del mencionado con
vento 12. 

La talla del Nifi.o Jesils Pastor de Albacete se nos muestra sentado sobre un gran 
monte que tuvo al menos una oveja, sobre una peana de madera oval que tiene una hendi
dura alrededor, en donde, sin duda, encajaba una fanal de vidrio. Pero ante todo destaca 
la figura simpatica del Nifi.o Jesus que aparece triunfante bendiciendo con la derecha, 
mientras que la izquierda une sus tiernos deditos quiza para llevar una cadenilla con la que 
mantendria una oveja o incluso para portar un callado de plata. Aunque como es habitual 
la figura aparece vestida con telas naturales, la obra esta tallada en su integridad de una 
f orma absolutamente correcta y proporcionada; del conjunto anat6mico de gorditas y 
suaves carnes, destaca especialmente la cabeza de redondos mofletes, boca pequefi.a y ca
racteristicos ojos de claro sello de Roque L6pez, acentuado todo por el cabello que se dis
pone, suavemente tallado, por el craneo yen particular con dos voluminosos bucles que se 
sitilan sobre las orejas, cual si de una peluca dieciochesca se tratara, de una forma muy 
parecida aunque de mayor calidad, a nuestro entender, que el llamado Nifi.o de la Salud, 
obra tambien de Roque L6pez del ya referido convento de Mula13• En nuestra pieza el 
conjunto se acentila con una bella encarnaci6n de rosaceas mejillas y un complemento ex
terno formado por una carnisa de encaje y curioso chaleco de seda anaranjado bordado 
con hilo de oro y lentejuelas y cerrado con tres botoncitos de plata labrada, una prenda 
habitual en la vestimenta masculina tradicional murciana, lo que hace conectar nuestra 
imagen con alguna de las figuritas del popular belen de Salzillo. El conjunto asi consegui
do es de la maxima calidad artistica, muy superior a otras realizaciones, mas vulgares y es
terotipadas de L6pez. Son destacables las semejanzas formales de la cabeza y semblante 
de nuestro Nifi.o con el del San Jose de las Claras de Murcia, e incluso los angelitos que 
acompafian a la Virgen de las Angustias de San Bartolome, tambien de Murcia. 

En cuanto a la adscripci6n de esta imagen a Roque L6pez nos parece que coincide 
plenamente con la descripci6n que viene en el Catalogo del artista entre las hechuras de 
1797, en donde se sefi.ala textualmente: «Un Nino Pastor de palmo y medio, sentado en su 
monte con una oveja, para et Sr. Maestrescuela en 390 Reales». «Otro lo mismo para fas 
Capuchinas de Murcia 390 R.»14. 

De las catorce figuras de Nifi.o Pastor que aparecen resefi.adas en el catalogo del ar
tista, las Unicas que coinciden con la medida de palmo y medio (31'33 cm.) son las dos 
mencionadas -la altura real es de 32 cm.- la segunda de ellas para el convento de Capu
chinas, parece que fue a parar, seg(Jn Sanchez Maurandi, a la colecci6n murciana de 
Hernandez-Moray Marin15, por lo que por exclusi6n esta imagen de Albacete debe ser la 

·•· . que hizo para el can6nigo Maestrescuela de la Catedral murciana. Parece que los actuales 
\. propietarios de esta pieza escult6rica la adquirieron en el mercado de arte a un anticuario, 
;·; §Uien, a su vez, la obtuvo por compra en una localidad cercana a Murcia de una familia 
~;jae·1a posey6 durante varias generaciones. 

·:- VV.AA.: El Lego.do de la escultura. Murcia 1243-2811 (op. cit.), pags. 65, 122 y 128. 
t Ibidem, pag. 128. 

· l.OCHE, Conde de: op. cit., pags. 22-23. 
MNCHEZ MAURANDI, A.: op. cit., pags. 68-69. 
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Niiio Jesns Resucitado. Iglesia de Ntra. Sra. de lo Alto. Ayna. 18()4. (Llm. 8). 

Medidas: Alto (aprox.): 70 cm. 
Madera tallada y policromada. 
Desaparecido. 

Lam. 8. Nino Jes6s Resucitado (1804). Ayna. (Desaparecido). (Fot. desconocido). 

Segful ya indicamos en nuestro trabajo la figura del Nifio Jeslis resucitado para 
Ayna no la teniamos localizada y efectivarnente parece que desapareci6 en 193616; no obs
tante, hemos encontrado una buena fotografia antigua que nos permite valorar adecuada
mente la calidad de esta obra y considerarnos de interes su publicaci6n. 

En el afio 1804, entre las obras de Roque Lopez, se sefiala: «Un Nino JesU.S resucita
do, de tres pa/mos y cuatro dedos y ocho de peana, echando la bendicion y en la mano 
izquierda la bandera para Aina por mano de Fray Juan de San Eladia de Santa Teresa en 
690 Reales» 17 • 

16 GARCiA-SAUCO: op. cit., pilg. 169. 
17 ROCHE, Conde de: op. cit., pilgs. 34-35. 
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Dentro de la variada iconografia que vemos del Nifio Jesus, nos parece de especial 
interes esta curiosa imagen en la que se nos muestra resucitado, triunfante, e incluso con 
las habituales cinco llagas. La imagen ofrece todo el encanto comiln de la ternura infantil 
que podemos ver en las mejores realizaciones del artista, junto a un acusado movimiento 
Ueno de barroquismo ya que la figura aparece apoyada sobre su pie derecho, el otro levan
tado, un brazo elevado bendiciendo y el contrario con la banderola de triunfo frente a la 
muerte. El dinamismo se acentua, asimismo, por el movimiento de la tela que cae desde el 
hombro derecho, pasa por la espalda y cruza volado, por delante, como pafio de pureza; 
por otra parte, la peana, alusiva al Sepulcro, con el sudario blanco, de quebradas formas, 
sirve tambien, para dar gracilidad al conjunto; la cabeza es la habitual en las imagenes in
fantiles de Roque Lopez: formas redondeadas, ojos vivos, boca pequefia y los ya caracte
rlsticos bucles a ambos lados de la cara. Por forma y actitud podria compararse con el Re
sucitado de la iglesia de Santa Maria de Lorca, labrado por el artista en 1800 y considera
do como una de sus mejores obras18• Una vez mas es de lamentar la perdida de esta im
portante e interesante figura que, al menos aqui, la rescatamos en fotografia, ya que en 
otros casos la perdida ha sido total. 

Mas adelante nos referimos tambien a otra imagen del Nifio Jesus resucitado del ta
ller de Salzillo, probablemente tambien de Roque Lopez, aunque no aparezca entre sus 
realizaciones y que se conserva en la parroquial de Golosalvo. 

San Francisco de Asis. Parroquia de San Sebastian. Vianos. 1808. (Lam. 9). 

Medidas: Alto: 140 cm. Ancho: 70 cm. Prof: 45 cm. 
Madera ta//ada y policromada. 
Pequeftos desperfectos en la policromia. 

En el afio 1808 Roque Lopez hizo, para Alcaraz una imagen de San Francisco de 
Asis, segiln el Cata.logo de Roche. Cuando realizamos nuestro libro sobre Salzillo y su es- · 
cuela, no la encontramos 19, aunque como otras esculturas si la cita Sfulchez Maurandi co
mo existente en Alcaraz en los afios cuarenta20; no obstante, al no localizarla la habiamos 
considerado perdida ya que nose encontraba en ninguna de las iglesias, ni en el convento 
de la ciudad. 

Textualmente en el Cata.logo se cita: «Un San Francisco de Asis' de siete pa/mos, 
con peana, con la mano derecha a e/ pecho y a la izquierda una cruz, para Alcaraz por 
mano de/ padre prior de San Agustin, en 1500 Reales»21 • 

En efecto esta imagen con todos sus detalles se conserva en la actualidad en una 
homacina lateral derecha del retablo mayor de la parroquia de San Sebastian de la cercana 
localidad a Alcaraz de Vianos, a donde parece que se llevo no hace demasiados afios. 

Estamos ante una muy correcta escultura llena de efectismo propio de la tradici6n 
barroca, con un conseguido y adecuado conjunto. La cabeza, barbada, aunque de formas 
mas suaves, recuerda la del bellisimo San Francisco Adorador del convento de Capu-

"SANCHEZ MORENO, Jose: op. cit., pag. 23. Fig. 15. 
11 GARciA-SAUCO: op. cit., pag. 171. 
ao SANCHEZ MAURANDI, A.: op. cit., pags. 43-46. 
11 ROCHE, Conde de: op. cit., pag. 43. 
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Liun. 9. San Francisco de Asis (1808). Parroquia de San Sebastian. Vianos. 

chinas de Murcia, obra de Salzillo y tambien esta absolutamente cercana a la del San 
Francisco estigmatizado del convento de Alcaraz que genericamente y en su momento ca
talogamos como «de! taller de Salzillo donde puede haber una intervenci6n directa de! dis
cfpulo»22. Asimismo, hay constantes analogias en la disposici6n de los plegados del Mbito 
y en otros detalles. La figura que ahora estudiamos nos muestra al santo en pie, en «con
traposto» y mirada hacia su izquierda con su caracteristico hitbito franciscano, con las lla
gas tradicionales, en pies, manos y costado; la mano derecha, perfectamente tallada, la lle
va al pecho y la izquierda extendida porta una cruz leftosa desnuda que es contemplada 
por el santo con un cierto arrobo ascetico-mistico. El conjunto podemos calificarlo de 
normal en este tipo de imagenes pero elegante, correcto y conseguido. De hecho, el precio 
que Roque L6pez cobra por el, 1500 reales, es el mas alto de las hechuras que realiz6 en 
1808, yes el equivalente, por calidad, a otras de sus mejores obras como la Santa Maria 
Magdalena de Alcaraz. 

Por la fecha de la ejecuci6n de la escultura, estamos en el final de la producci6n ar
tistica del maestro, se mantienen y estereotipan formas enteramente barrocas en fechas 
muy tardias, en teoria neoclasicas, pero en donde se impone el realismo tradicional. 

22 GARCiA-SAUCO: op. cit., pilgs. 188-191. 
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OTRAS OBRAS SALZILLESCAS 

Hemos calificado de «salzillesco» a aquel estilo escult6rico que mantiene la linea 
marcada por Francisco Salzillo, y el que mas fielmente se mantiene en esa linea es su disci
pulo Roque L6pez, del que tenemos la ventaja de tener ese «Libro de Verdad» que noses
pecifica claramente las obras que debemos adscribir con mas precisi6n a este artista. No 
obstante, es seguro que Roque L6pez debi6 hacer algunas otras imagenes con anterioridad 
a 1783, fecha de la muerte del maestro que es precisamente el afio en que comienza el alu
dido «Libro de Verdad» e incluso otras debieron salir de su propio taller, pero en la mis
ma linea estetica, y en ese mismo sentido quiza habria que incluir a otros artistas menos 
conocidos y de obra menos pr6diga: Jose L6pez, Marcos Laborda, Fernandez Caro, entre 
otros, que debieron conocer a Salzillo a traves de Roque L6pez. Por tanto, es dificil, sin 
documentaci6n en la mano, diferenciar matices y obras. Deese amplio mundo estetico 
murciano, a veces de dificil cronologia hay una relativa cantidad de obras de las cuales ya 
publicamos en su momento para Albacete mas de treinta imagenes, cuyo nfunero ahora 
aumentamos con nuevas piezas de calidad, que a nuestro entender, a6n tratandose de 
obras de pequefio tamafio ofrecen el valor plastico y estetico de un estilo que se aprecia de
finido y claro en la linea del rococ6. 

Dos angelitos de la Dolorosa. Camarfn Santuario Virgen de Cortes. Alcaraz. (Lam. 10-11). 

Medidas C: Alto: 52 cm. Ancho: 30 cm. Prof.: 30 cm. 
Madera tallada y policromada. 
Repintado. Brazas recompuestos. Fa/ta dedo mano izquierda. 
D: Alto: 47 cm. Ancho: 33 cm. Prof.: 29 cm. 
Cara y parte de/ cuerpo repintado. Brazos recompuestos. Fa/ta un dedo en 
cada mano. 

En nuestro ya citado libro, publicabamos dos angelitos de la Virgen Dolorosa en la 
Parroquia de la Santisima Trinidad de Alcaraz23, los que denominabamos A y B; no obs
tante, sabiamos que aquellos dos angeles formaban conjunto con otros dos y que en ori
gen se situaban en los cuatro angulos de las andas de la Virgen para las procesiones de Se
mana Santa; formandose, en consecuencia, un paso en todo semejante al de la popular 
imagen de Francisco Salzillo de la Cofradia de Jesus de Murcia. Sin embargo, por razones 
que desonocemos y como tantas otras arbitriaridades llevadas a cabo en Alcaraz, aquel 
conjunto se dispers6: la imagen de la Virgen quedaba en el templo; dos angeles pasaban a 
la sacristia y estas dos fueron a parar al camarin de la Virgen de Cortes en su santuario. 
Seria deseable que se recuperara todo el conjunto de una forma adecuada. 

Sabemos que la Virgen Dolorosa fue realizada en 1797 por Roque L6pez y asi apa
rece en su catalogo yes una versi6n mas de la popular murciana del maestro24; sin embar
go, no se citan para nada a los angelitos que, ailn no mencionados en el Catalogo, debi6 

11 Ibidem, pags. 192-193. 
14 

Ibidem, pags. 146-147 y ROCHE, Conde de: op. cit., pag. 22. 
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Lam. 10. Angel de la Dolorosa (C). Santuario de Cortes. Alcaraz. 

Lam. 11. Angel de la Dolorosa (D). Santuario de Cortes. Alcaraz. 
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realizarlos poco despues. Aunque ambas figuras han sufrido repintes y «restauraciones» 
conservan lo esencial del estilo y las formas redondeadas de lo salzillesco. El que denorni
namos figura «C», para seguir el orden de los dos ya estudiados, presenta la cabeza levan
tada en situaci6n de rnirar a la Virgen; el brazo derecho al pecho y el izquierdo extendido; 
apoya su piema izquierda sobre una nube y la derecha la mantiene mas recta, todo en una 
actitud declamante y teatral; el angelito «D» ofrece una rodilla, la izquierda, reclinada y 
en una posici6n mas sosegada, el brazo izquierdo levantado y el contrario dirigido al pe
cho; el semblante es lloroso y compungido. 

Es de suponer que estas cuatro figuritas colocadas en un lugar correspondiente, for
marian un conjunto muy armonioso junto a la irnagen vestida de la Virgen Dolorosa. 

Niiio Jesus Resucitado. Parroquia de San Jorge. Golosalvo (Lam. 12). 

Medidas: Alto: 47 cm. Ancho: 12 cm. Prof.: 14 cm. 
Madera tallada y policromada. 
Falto de brazos, piernas parcialmente; perdidas policromfa. 

Um. 12. Nii\o Jesils Resucitado. Parroquia de San Jorge. Golosalvo. 
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Recientemente, la parroquia de la localidad de Golosalvo ha recuperado esta figura 
del Nifio Jesils resucitado que fue lamentablemente destruida, en parte, durante la Guerra 
Civil. La parroquia de esta pequefia poblacion posee dos obras de Salzillo, el San Jorge 
ecuestre y un bello San Simeon. Sabemos por fuentes documentales que en la iglesia exis
tio un altar dedicado al Nifio Jesus, al menos, en la segunda mitad del siglo XVIII. Aun
que la imagen esta muy deteriorada conserva bien el torso, la cabeza y parte de las piernas. 
Es de suponer que el conjunto seria en algo semejante al Nifio Jesus resucitado que ya he
mos visto de Ayna, obra documentada de Roque Lopez de 1804, si bien aqui la disposi
cion de los pafios varia y ofrece unas telas bien distintas, en cuanto a lo conservado. En el 
torso infantil se aprecia la herida del costado y ofrece un conjunto proporcionado y co
rrecto. La cabeza es la habitual salzillesca: mofletes redondeados, boca pequefia, grandes 
ojos dirigidos al cielo y cabello con los habituales bucles sobre ambas orejas. 

Consideramos esta figura salida de las manos de Roque Lopez, pero quiza realizada 
antes de 1783, de ahi que nose cite en el Catalogo de sus obras, -el ilnico Nifio Resucita
do que aparece mencionado es el de Ayna- yes probable que se hiciera en el propio taller 
de Salzillo, pero el sello de Lopez en la cara y ojos hace a esta pieza inconfundible; por 
otra parte, la cronologia del altar dedicado al Nifio confirmaria la realizacion de esta obra 
que, aunque deteriorada, mantiene una notable nobleza de concepcion que, desde el pun
to de vista artistico debe mantenerse en este estado sin acudir a redentoras «restauracio
nes» que podrian dafiar la calidad de la figura. 

Nifio Jesus. Monasterio de Santa Maria Magdalena. Alcaraz (Lam. 13). 

Medidas: Alto: 28'5 cm. Ancho: 16. Prof: 12 cm. 
Madera tallada y policromada. 
Fa/ta un dedo mano derecha, pequefias perdidas policromfa. 

En el claustro alto, en clausura, del monasterio de franciscanas de Alcaraz se venera 
una imagen de San Antonio de Padua del siglo XVII, de discreto valor artistico que lleva 
en sus brazos una figura del Nifio Jesus, que nada tiene que ver artisticamente con la talla 
del santo, mas arcaica y hasta de cierto caracter popular; por el contrario el Nifio es una 
muy bella figura enteramente vinculada a la escuela murciana de Francisco Salzillo. 

El Nifio esta totalmente desnudo y se mueve jugueton y regordete con una innegable 
gracia y calidad. La mano derecha la extiende hacia adelante con los dedos pulgar e indice 
unidos, como si quisiera mostrar un rosario o un escapulario, segiln una iconografia habi
tual de la Virgen del Rosario o del Carmen, ya que, evidentemente, esta figura, en origen, 
no era del San Antonio que hoy la porta. La cabeza es la habitual de las obras salzillescas 
con los ojos un poco grandes y los cabellos con los habituales bucles sobre las orejas, hasta 
incluso el semblante deja vislumbrar una contenida sonrisa, de tal modo que estamos ante 
una muy bien cuidada escultura complementada por una policromia original que mantie
ne el caracter genuino de la obra. 

Ante esta figura nos planteamos el buscar su origen que bien pudo ser, como apun
tabamos antes, una imagen de la Virgen, quiza la del Carmen que procedente de la anti
gua parroquia de San Miguel esta ahora en la de la Trinidad y que no tiene nifio alguno y 
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I.am. 13. Niflo Jesus de San Antonio de Padua. Monasterio de Santa Maria Magdalena. Alcaraz. 

es obra documentada de Roque L6pez, de 1793, y a la que ya nos referimos en nuestro 
libro25• De hecho Silnchez Maurandi cuando vio en los afios cuarenta aquella imagen del 
Cannen, sefialaba que el Nifio que entonces tenia no era el original y hoy incluso lo ha 
perdido26• Pero tambien nos llama la atenci6n el hecho de que esa Virgen del Carmen es 
de muy baja calidad, comparada con otras realizaciones del artista y, por el contrario, este 
nif!.o es pieza muy notable en todos los sentidos; pero esta idea tampoco es totalmente vali
da ya que esas irregularidades nos las encontramos con frecuencia en Roque L6pez. Que
de, pues, apuntada esta hip6tesis como una posibilidad de procedencia. Lo cierto es que 
~ figura del Nifio Jesus es obra adecuada, elegante y fina en la mejor linea de la produc
ci6n salzillesca y tanto podria relacionarse con Salzillo como con L6pez. 

\.·a 0ARCiA-SA0CO: op. cit., p{lgs. 122-123. 

; •SANCHEZ MAURANDI, A.: op. cit., pags. 43-46. 
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Nino Jesus mostrando su corazon. Monasterio de Santa Clara. Hellin (Lam. 14)27• 

Medidas: Alto: 30 cm. Ancho: 20 cm. Prof.: 12 cm. 
Madera ta//ada y policromada. Vestidos naturales de seda y potencias y ju
guetes de plata. 
Pequeflos desprendimientos policromia. 

Liun. 14. Nino Jes(Js mostrando su coraz6n. Monasterio Santa Gara. Hell!n. (Fot. V. Carri6n). 

El Niiio Jesus que llamamos tambien del sill6n, es una bella y encantadora imagen 
devocional de urna, caracteristica de la vida monastica femenina. Una preciosa realizaci6n 
escult6rica tallada, desnuda en su integridad, aunque vestida, con todos los detalles pro
pios conventuales: el vestido, blanco, es bordado y con una amplia puntilla a todo alrede
dor y con el se complementan otros elementos extemos que tambien son de la epoca: la 
aureola sobre la cabeza y sobre todo la serie de juguetitos de plata, cascabeleros, sonajas y 
amuletos que fueron frecuentes en los nifios del periodo del barroco en los siglos XVII y 

XVIII; en este caso son reales y de epoca, a ellos se aiiaden tambien otros elementos como 
las curiosas sandalias de plata con que se cubre los pies. Desde el punto de vista escult6-

27 Agradecemos a Vicente Carri6n iruguez el que nos haya facilitado la fotografra de esta obrita que aqui publi
camos. 
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rico, la cabeza es el elemento mas visible y es evidente que ofrece los rasgos habituales de 
las mejores realizaciones salzillescas, y en particular las comunes a Roque L6pez; de he
cho, son comparables los rasgos faciales de esta figura con los del Nifi.o Jesus Pastor, de 
propiedad particular de Albacete y que hemos estudiado con anterioridad (vid. lams. 6 y 
7) y de otros nifios conocidos del artista. Aunque como decimos la figura se muestra habi
tualmente vestida, casi oculta su verdadera iconografia, pues con la mano derecha mues
tra su coraz6n en su pecho que, policromado, lo ofrece a la devoci6n, todo segll.n un mo
delo del propio Salzillo; precisamente, en el catalogo de la exposici6n antol6gica, de 1973, 
se reproducen una serie de fotografias de obras desaparecidas o en paradero desconocido 
del Archivo fotografico Belda, de Murcia, entre las cuales se incluye un Nifio Jesll.s, des
nudo, sentado y mostrando su coraz6n, atribuido a Francisco Salzillo que, en muchos as
pectos, puede ser el modelo de referencia de esta pieza de Hellin28 , si bien la obra fotogra
fiada tiene unos rasgos mas suaves y un semblante mas discreto que nuestra imagen. 

Por otra parte, hay que sefi.alar tambien el curioso detalle de presentar esta figurita 
de Jesll.s sentada en un precioso sill6n de madera que reproduce el mobiliario propio del 
rococ6 con patas galbeadas y decorativo respaldo, todo el pintado de rojo con perfiles do
rados, si bien habria que advertir que probablemente este pequefi.o mueble no sea origina
riamente suyo. 

Consideramos, como ya hemos sugerido, que este Nifi.o Jesus debe ser obra segura 
de Roque L6pez, por los rasgos formales y otras concomitancias estilisticas; si bien no 
aparece resefi.ado en el Catalogo del artista, aunque si se mencionan numerosos nifios en 
1as mas variadas y anecd6ticas actitudes. Es posible, que si no aparece en el Catalogo por 
omisi6n o error, quiza pueda deberse a haberlo realizado antes de 1783, pero esta circuns
tancia es dificil de precisar ya que el estilo se mantiene tan inamovible que no es posible en 
una pieza de estas caracteristicas aplicar una cronologia mas o menos fiable. 

Nlilo Jesils de Pasion. Propiedad particular. Albacete. (Lam. 15) 

Medidas: Alto: 29'5 cm. Ancho: 15'2 cm. Prof: 11 cm. 
Alto peana: 5 cm. 0 peana: 14 cm. 
Madera tal/ada y policromada. Cruz y corona de espinas de plata. 
Pequeflas grietas en la encarnacion perfectamente restauradas. 

De la variada iconografia del Nifi.o Jesll.s, de la cual hemos visto ya algunos ejem
plos, destaca dentro de las devociones del culto domestico y sobre todo conventual, la fi
gura del Nifi.o Jesll.s que de algll.n modo es precursora de su propia pasi6n y muerte; unas 
veces lo vemos dormido sobre su cruz y con una calavera29, otras jugando con una corona 
de espinas, llorando porque se ha pinchado con una de ellas en un dedo -asi se muestra 
en un ejemplar de una colecci6n murciana-30, e incluso en tales caracteristicas aparece 
mencionado en el Catalogo de obras de Roque L6pez. Pero de entre todas estas represen-

11 OOMEZ PINOL, E. y BELDA, C.: Salzillo (1707-1783). Exposicion antologica. Comisaria General de Exposi
ciones. D.G.B.A. de! Ministerio de Educaci6n y Ciencia. Murcia, 1973. 

11 En el Monasterio Cisterciense de !as Bernardas de Villarrobledo hay un Niilo con estas caracterlsticas. 
10 AA.VY.: El Legado de la escultura. Op. Cit. Pag. 128. 
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Lam. 15. Niiio Jesus de Pasion. (Antes de su limpieza y restauraci6n). Propiedad particular. Albacete. 

taciones es muy habitual la que se suele llamar genericamente, Nifto Jesils de Pasion: co
ronado de espinas, llorando, con una elevada cruz en una mano y un cestillo en la otra, en 
el que porta otros atributos pasionales, clavos, tenazas, martillo, azotes, etc. Estos ele
mentos extemos suelen ser naturales o de plata. 

Numerosos ejemplares conocemos con tales caracteristicas en conventos murcianos, 
unos salzillescos y otros no, precisamente en el Monasterio de Justinianas de Madre de 
Dios de Murcia, hay uno, quiza napolitano, el llamado Nifto-esposo, que procede del de
samortizado convento de Justinianas de Albacete con todos esos detalles31 • Habitualmen
te este tipo de piezas aunque estan talladas en su integridad estan dispuestas para ser vesti
das con telas naturales, como otros Niftos ya conocidos y estudiados. 

El ejemplar que ahora es objeto de nuestra atencion es una bellisima figurita, talla
da totalmente, desnuda, en actitud de caminar, con cierta torsion en el cuerpo; el brazo iz
quierdo levantado para soportar, triunfante, la cruz desnuda y con la mano derecha dis
puesta para portar el cestillo con los instrumentos de la pasion, clavos, tenazas y martillo. 
La cabeza aparece coronada de espinas y el semblante esta lloroso y aunque ha perdido 

31 Este Nino ha sido expuesto al menos en dos ocasiones en Murcia una en 1983 (Francisco Sa/zil/o yet Reino de 
Murcia en et Siglo XV/JI) y mas recientemente en 1996 (El legado de la escultura). 
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aiguna Iagrima que, sobrepuesta, seria de cristal, ofrece un inequivoco gesto de dolor, sin 
estridencias. El conjunto, al mostrar la figura en movimiento, es de gran calidad y dina
mismo y ofrece la peculiaridad, muy barroca, de presentar diversos puntos de vista total
mente intencionados por parte del artista creador de la escultura, muy superior a otros 
ejemplares conocidos murcianos mas estaticos, como el del convento de Santa Ver6nica 
de Murcia32

• 

Desde el punto artistico estamos, sobre todo, por el semblante de la imagen, ante 
una figura plenamente salzillesca, quiza un poco alejada de las habituales producciones de 
Roque L6pez, e incluso, mas pr6xima a los modelos del maestro Salzillo. Consideramos, 
que esta figurita, probablemente, debe estar realizada en el propio taller de Francisco Sal
zillo todavia en vida del artista, pero carece de algunas finezas de detalle que podriamos 
ver en obras salidas directamente de su mano. 

El Uni.co Nifio que aparece mencionado en el catalogo de Roque L6pez que icono
graficamente podria relacionarse con este es uno de 1787 y que hizo para Almeria, y que, 
efectivamente, nada tiene que ver con el que ahora es objeto de nuestro estudio pero pue
de tener interes por su relaci6n con esta pieza, lo describe como: «Un Nifio Jes(/s de Pa
sion, de pie y pelado, su altura tres pa/mos menos cuatro dedos y peana de diez dedos que 
son Ires y medio con cruz en una mano y en la otra una cestita con clavos, martillo, etc., 
para Almeria en 480 Reales»33. 

En cuanto a la procedencia de la pieza, sabemos, por sus propietarios, que fue ad
quirida en el mercado del arte como «atribuida a Salzillo» por tradici6n de la anterior pro
pietaria. 

* * * 

En estas paginas hemos venido a complementar, en parte, lo que en su momento 
fue nuestro libro sobre Francisco Salzillo y la escultura Salzillesca en la provincia de Alba
cete publicado en 1985; quiza hay todavia algunos detalles y matices que deberian aiiadir
se, pero sirvan estas paginas como un reconocimiento a la obra artistica de un escultor, 
Roque L6pez y L6pez, que hace doscientos cincuenta afios viola luz en plena huerta mur
ciana y supo recoger fielmente la tradici6n y los hallazgos artisticos de su maestro Francis
co Salzillo y Alcaraz y que dirigi6 gran parte de su producci6n plastica a nuestras tierras 
albacetenses que, por entonces, se encontraban mas vinculadas que ahora a la capital del 
Segura ya que, como es sabido, y desde el punto de vista eclesiastico, gran parte de nuestra 
actual provincia estaba bajo la jurisdicci6n de la Mitra de Cartagena. 

Estamos seguros, y es muy probable, que todavia apareceran nuevas obras y datos 
de Salzillo, Roque L6pez y su amplia escuela en nuestras tierras albacetenses. 

L. G. G.-S. B. 

11 AA.VY. El /egado ... Pag. 126; SANCHEZ-ROJAS FENOLL, M. • Carmen: «El patrimonio escult6rico de 
Santa Ver6nica» en El Monasterio de Santa Veronica. Historia y Arte. Ed. Espigas, Murcia, 1994, pflgs. 
294-195. 

11 ROCHE, Conde de: op. cit., pag. 9. 
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LA ESCULTURA PROCESIONAL DE JOSE DIES LOPEZ (1905-1969) 
EN LA SEMANA SANTA DE ALBACETE 

Por Jose SANCHEZ FERRER 

t. INTRODUCCION 

La Guerra Civil de 1936 -suceso tragico para todos los espafioles- puso de relie
ve, tambien en la celebraci6n de la Semana Santa, la divisi6n existente en Espafia. 

En la zona republicana se reaccion6, incluso antes de consumado el alzamiento mi
litar, destruyendo los sirnbolos hist6ricos de la contrarrevoluci6n, entre ellos todo lo que 
tuviera que ver con la Iglesia 1• La consecuencia: muchos templos saqueados y devastados 
e innumerables irnagenes quemadas. Nose repar6 en los valores artisticos que se perdian, 
siendo una fecha especialmente aciaga para el arte religioso de la ciudad de Albacete la ya 
inmediata al enfrentamiento belico del 17 de marzo de 19362. 

En la zona nacional se propiciaba un estallido de fervor religioso y en ella se mante
nian con enorme afluencia de participantes las romerias y las procesiones en la Semana 

Santa. 
La conclusi6n de la contienda belica dio paso, junto a los problemas de la postgue

rra, a una fuerte revitalizaci6n de las formas tradicionales de la vida religiosa, e incorpor6 
otras nuevas, que volverian asi a empapar con presencia cat6lica todas las formas de la so
ciabilidad. Desde el ejercito alas fiestas populares, de las multitudinarias procesiones peni
tenciales a las misiones populares, una oleada de actuaciones publicas religiosas se exten
di6 por todo el pais3 • 

Nuevamente aparecera uno de los procesos de limitaci6n y relanzamiento de los des
tiles de la Semana Santa, procesos que estan lntimamente ligados a hechos hist6ricos de la 
situaci6n de las relaciones Iglesia-Estado y de los cambios de mentalidad de cada epoca. 
Tras la Guerra nos encontramos con un fen6meno -de alguna manera similar a los pro
ducidos por el contrarreforrnismo del siglo XVI y el antiilustrado del XIX- en que se in
tentara emplear las procesiones de Semana Santa como soporte para elevar la cultura teo-
16gica del pueblo; se buscara un sentido claramente catequistico de masas, haciendose ex
tensivo a nivel general el criterio de Moreno Navarro de que «en las situaciones politica
mente conservadoras que siguen a periodos de inestabilidad social y de crisis ideol6gica, es 
cuando la Iglesia oficial suele lanzarse a la "recristianizaci6n" del pueblo descreido, utili
zando para ello de forma importante alas cofradias, debido al arraigo popular de estas y 
de la propia Semana Santa»4 • Fruto de esta situaci6n, la decada de los cuarenta vio multi-

1 ANDRES GALLEGO, J. y LLERA ESTEBAN, L. de. «Entre la religi6n y la politica» en la obra de VY.AA. 
Hi.s1oria General de Espafla y America. Vol. XIX-1: La epoca de Franco. Madrid, 1992. Pag. 55. 

1 ARGANDOZA, P. Rev. Nra.areno. Albacete, 1993. Pag. 18. 
1 ANDREs GALLEGO, J. y LLERA ESTEBAN, L. de. «Entre ... ». Op. cit. P{igs. 75 y 76. 
4 MORENO NAVARRO, I. La Semana Santa en Sevilla: Coriformaci6n, mixtijicaci6n y signijicaciones. Sevilla, 

1982. Pag. 76. 
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plicarse las manifestaciones populares de piedad, ambiente que se mantuvo hasta los afios 
sesenta y que contribuy6 a llevar a la calle la vida religiosa, caracteristica tipica del catoli
cismo espafiol de entonces. 

En Albacete, coma en el resto de la zona republicana, comenz6 una nueva etapa pa
ra la Semana Santa. Se recuperan y reorganizan algunas viejas cofradias, se fundan varias 
nuevas y vuelven a celebrarse los desfiles procesionales. Se restauran las pocas imagenes 
antiguas que quedan y se encargan numerosas nuevas, muchas reproduciendo alas perdi
das, que enseguida se incorporan a las procesiones5 • En este ambiente de exaltaci6n y de 
demanda de imagenes de altar y procesionales destaca sobremanera un escultor, Jose Dies 
L6pez, quien tallara la mayoria de las segundas en este periodo. 

2. ALGUNOS DATOS BIOGRAFICOS6 

Jose Dies L6pez, miembro de una familia de artistas, naci6 el 27 de junio de 1905 en 
la localidad valencianade Llosa de Ranes. Trabaj6 desde muy joven en el taller familiar, 
especialmente en la labra del marmol y la piedra. Estudi6 en las Escuelas Superiores de 
Bellas Artes de San Carlos en Valencia y de San Fernando en Madrid, destacando en los 
estudios de modelado, talla y composici6n. 

En 1920 vino a vivir a Albacete, ya que su familia se insta16 y abri6 taller en la ciu
dad para poder atender los diversos encargos que en piedra y marmol le habian solicitado 
en la zona, yen ella residi6 hasta 1926. Esta sentencia le dej6 honda huella y le hace mani
festar en 1946 que «Albacete y su provincia merecen mi predilecci6n por recordarla siem
pre con la ilusi6n de los mejores afios de mi juventud, puesto que vivi su ambiente desde 
los quince a los ventiun, y desde entonces no he dejado de ir aunque cortas temporadas 
( ... ) afioro la suavidad inmensa de sus llanuras y la dulce nostalgia de su belleza». 

En 1931 contrajo matrimonio en la iglesia parroquial de San Juan Bautista de Alba
cete con Carmina Caballero Puche, joven perteneciente a una familia murciana afincada 
en la ciudad. 

En 1939, y ante la gran demanda de imagenes, retablos y altares que sustituyesen a 
los destrozados en la Guerra Civil, decide dedicarse exclusivamente a la talla de madera y 
en este material realizara numerosisimas esculturas -algunas con destino a 
Hispanoamerica-, siendo importantes dentro de su obra el conjunto que existe en la 

5 GARCiA-SAUCO, L. G. estudia la Semana Santa albacetense y hace referenda a !as imagenes de Jose Dies en: 
- «La Semana Santa en Albacete. Apuntes hist6rico-artisticos». Catalogo de la Exposici6n Albacete en su 

historia. Albacete, 1991. Pligs. 439-450. 
- «La Semana Santa en Albacete. Aproximaci6n hist6rico-artistica». Actas de! Ill Congreso Nacional de 

Cofradias de Semana Santa. Cordoba, 1996. C6rdoba, 1997. Pligs. 425-432. 
6 Los datos proceden de !as fuentes siguientes: 

- Entrevista al escultor publicada por ESCRIBANO, J. M. en la revista Semana Santa en Albacete, Helfin 
y Tobarra. Ai'lo 1946. 

- Articulo de SANCHEZ ROMERO, J. J. publicada en la revistaNazareno. Albacete, 1993. Pags. 14-17. 
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provincia7 y, especialmente, el grupo de imagenes procesionales de la Semana Santa alba
cetense, objeto de nuestro estudio8 • 

Al final de su vida, concretamente en 1967, obtuvo el reconocirniento publico de su 
merito artistico al serle concedida la medalla nacional de Artesano Distinguido. Falleci6, 
como consecuencia de su atropello por un coche, el 16 de julio de 1969. 

1 Una lista-inventario* de !as obras que el escultor hizo para la provincia de Albacete fue publicada en el Diario La 
Tribuna de Albacete el 29 de marzo de 1993 segl!n referencias dadas por el hijo de! autor. Segim dicha relaci6n, 
!as imiigenes que hizo fueron !as siguientes: 

- Para Albacete capital: 
• Catedral: San Juan Bautista (1940), Santisimo Cristo de la Agonia (1940), La Purisima (1940), 

Nuestra Seilora de Ios Dolores (1942), Nuestro Padre Jesus Nazareno (1942), San Jose, La Purisima, San Juan y 
San Francisco de! retablo de la Virgen de Ios Llanos (1944), EI Resucitado (1945), San Jose con el Niiio (1947), 

Trono con dos angeles de la Virgen de Ios Llanos (1948), Nuestra Seiiora de Loreto (1948), Paso de! Descendi
miento (1952) y Nino Jeslis de la Virgen de Ios Llanos (1954). 

•Capilla de la Prisi6n Provincial. Virgen de la Merced (1941). 

•Capilla de !as Dominicas: Virgen de! Rosario y Santo Domingo (1942) y Santa Catalina de Siena 
(1945). 

•Capilla de la Base Aerea de Ios Llanos: Nuestra Seiiora de Loreto (1945). 
• Parroquia de la Purisima: San Ildefonso (1948), Santa Teresa (1949), Angeles San Gabriel y San 

Rafael (1956) y Trono para Jeslis de Praga (1959). 

• Parroquia de San Jose: Santo Tomas de Aquino (1949). 
• Parroquia de! Pilar: Nuestra Seiiora de la Soledad (1942) y Nuestra Seiiora de! Pilar (1950). 

• Parroquia de los Franciscanos: Nuestra Seiiora de la Esperanza «Macarena» (1945), Coraz6n de 
Marla (1953), Purisima Concepci6n (1954), Abrazo de Cristo a San Francisco de Asis (1956), San Buenaventura 
(1957), San Pascual Bail6n (1957), Nuestra Seiiora de! Carmen (1957), el Cristo para la adoraci6n de! Viernes 
Santo (1957) y San Antonio de Padua (1957). 

• Parroquia de Fatima: Retablo de la Virgen de Cortes (1954), San Nicolas de Bari (1954), Nifio Je
slis de Praga (1955), San Jose con Nino Jesus (1955), Santa Gema Galgani (1961), San Ram6n (1%2) y Nuestra 
Seilora de Cortes (I %2). 

• Parroquia de! Buen Pastor: Nuestra Seiiora de Fatima (1955). 

* En la Iista no se indica si los afios son Ios de! encargo o Ios de la entrega. En algunas obras procesionales 

la fecha nose corresponde con la de la documentaci6n de !as Cofradias. Se observan omisiones; de !as imagenes 
que Jose Dies hizo para la Semana Santa de la ciudad no se relacionan dos, San Juan Evangelista ( 1942) y La Ve
r6nica (1954). No sabemos si existiran mas casos. La indicaci6n de que para la parroquia de San Jose realiz6 un 
Santo Tomas de Aquino podria ser err6nea; probablemente, dicha imagen es la que se encuentra en la capilla de! 

. lnstituto de Secundaria «Bachiiler Sabuco» de la capital. 

- Para Albacete provincia realiz6 mas de cuarenta imagenes que estan repartidas por Alborea, Almansa, 
Barrax, Bienservida, Bonete, Casas Ibanez, Casas de Juan Nunez, Fuente Alamo, Hellin, Madrigueras, Maho
ra, La Gineta, Pozo Cailada, Pozohondo, Tarazona de la Mancha, Tobarra, Villar de Chinchilla y Villalgordo 
dd Jlicar. 

1 He obtenido amable y rapida colaboraci6n y ayuda de todos Ios componentes de Juntas de Gobiemo de Cofra

dlas a quienes me he dirigido. Mehan facilitado bibliografia, fotografias e informaci6n, Jose Belmonte Cabafie
ro, Julian Campos Martinez, Juan Gabald6n Nunez, Juan Antonio Gregorio Delicado y Juan Jose Sanchez Ro
mero. Tambien la he recibido de la Universidad Popular; Ricardo Belendez, su director, y, especialmente, Paco 
Cebrian, profesor de su Aula de Fotografra, me han proporcionado varias fotografras. A todos ellos mi agrade
cimiento. 
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3. EL GRUPO DE IMAGENFS PARA LA SEMANA SANTA DE ALBACEIE 

En 1940, Jose Dies tall6 la que, seguramente, es su primera imagen procesional para 
la ciudad: la Virgen de la Soledad (fot. 1). Es la titular de la Cofradia que con su nombre 
naci6 en el convento de las Justinianas en 1896 vinculada a la del Cristo de la Agonia y de 
la que se separ6 en 1952. Fue donada por el procurador albacetense Francisco Sanchez 
Collado y cost6 novecientas pesetas. Fue policromada por Domingo Santaloria9 • Se vene
raba en principio en la iglesia de Maternidad pero hoy esta en la parroquia del Pilar. 

Fot. 1.: Virgen de la Soledad. 1940. Iglesia de! Pilar. (Fot. Fco. Cebrian). 

Es una escultura de vestir de tamafio natural con solamente cabeza y manos talla
das. Iconogritficamente pertenece al tipo de Virgen Doliente o Mater Do/orosa y esta, co
mo es caracteristico, llorando y contemplando, compungida, los clavos y la corona de es
pinas. Las manos son delicadas y el rostro -de frente despejada, nariz recta y boca en
treabierta de labios carnosos- es de corte clasico y en el se multiplican las lilgrimas de 
cristal para acentuar el realismo del sufrimiento y conseguir el impacto sentimental de 
quien lo contempla. 

9 SANCHEZ ROMERO, J. J. «Historia de nuestra Cofradia» en la revista Centenario de! Santisimo Cristo de la 
Agonia. Albacete, 1996. Pag. 16. 
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Tambien en 1940 esta fechado el Cristo de la Agonfa (fot. 2), titular de la Cofradia 
que, coma hemos mencionado, se fund6 en el convento de Justinianas en 1896 coma una 
Congregaci6n, de la que recientemente se ha publicado su Reglamento. El Cristo primiti
vo era una de las imagenes que se perdi6 en 1936; al reorganizarse la Cofradia tras la con
tienda belica se le encarg6 a Dies una versi6n de ese crucificado, seguramente del siglo 
XVII, facilitandole para ello diversas fotografias del anterior. 

Fot. 2: Cristo de la Agonfa. 1940. Iglesia Catedral. 

La escultura, que se encuentra en una capilla de la catedral, mide 170 centimetros, 
esta terminada con preparaci6n de alabastros, lijados y policromados por Domingo San
taloria, y se clava sabre cruz plana de pino de Suecia 10 • Es un esplendido Cristo viva, ago
nizante, de mesurado dramatismo, moderadamente sangriento, de anatomia bien resuel
ta, cuerpo y pafio de pureza poco movidos, cabeza inclinada con semblante expresivo 
constituido por ojos alga entornados, profundas ojeras, nariz recta y boca entreabierta. 
La talla esta repintada. 

10 Ibidem. Pag. 13. 
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La Cofradia de San Juan Evangelista fue fundada poco antes de la Guerra, en 1930, 
en la antigua iglesia de Maternidad. La imagen del santo fue destruida en 1936 y, por ello, 
como en la anterior, poco despues de comenzar a reorganizarse la Semana Santa de la ciu
dad, le fue encargada al maestro valenciano otra que reemplazara a la perdida. La don6 el 
Colegio Notarial de Albacete y se fecha en 1942. 

San Juan (fot. 3) es una bella escultura de talla completa de tamafio inferior al natu
ral, bien modelada, que presenta al santo en la versi6n de ap6stol con su caracteristica lar
ga melena pero con una apariencia menos blanda y juvenil de la que es habitual en su ico
nografia debido a que las facciones de la cara -de concepci6n clasica- son un tanto an
gulosas y los p6mulos aparecen bastante marcados. Incluso se muestra con pequefi.a bar
ba, lo que es inusual en sus representaciones. 

Fot. 3: San Juan. 1942. Iglesia Catedral. (Fot. Fco. Cebrian). 

Figura con mirada y gesto al cielo con actitud un tanto declamatoria y es portador 
de la palma -no la de los martires, sino la palma de la Virgen que le fue entregada a la 
muerte de esta-, que se convierte asi, junto al clguila pintada en la tUnica, en atributo ico
nografico distintivo yen elemento de relaci6n mariana. Los pliegues de manto y tfutica 
son amplios, voluminosos y correctamente trabajados. La imagen se halla en la catedral y 
esta muy repintada. 
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En 1943, Jose Dies logra una de sus mejores obras y uno de los mas expresivos y 
conseguidos rostros de la Semana Santa albacetense, es el del JesU.s Nazareno que se guar
da en la catedral (fot. 4). 

Fot. 4: JesU.s Nazareno. 1943. Iglesia Catedral. (Fot. Fco. Cebrian). 

La Asociaci6n Religiosa de Nuestro Padre Jesus Nazareno se constituy6 en 1884. 
La Cofradia poseia una imagen de esta advocaci6n que, seg(in Garcia-Sauco, y a la vista 
de las viejas fotografias que de ella se conservan, tenia un marcado caracter murciano; co
mo tantas otras, fue destruida en 1936. Por ello, cuando en 1942 la Cofradia se reorgani
z6, encarg6 una al escultor que estudiamos quien, posiblemente, como en ocasiones ante
riores, se inspir6 en la perdida. Consigui6 una obra de gran calidad, tanto tecnica como 
estetica, que inventari6 como «imagen de Nazareno para vestir, de 170 centimetros, con 
cruz Y potencias, sobre peana procesional, para Semana Santa de Albacete, 1943»11. 

La imagen es una talla de vestir, aunque con cuerpo entero, en madera policroma
da, como todas de las que tratamos. Viste tilnica morada y porta cruz, corona de espinas y 
potencias. 

11 
SANCHEZ ROMERO, J. J. «Jose Dies y su obra» en la Rev. Nazareno. Albacete, 1993. Pag. 15. 
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Iconogritficamente se recoge un momenta de la subida o procesi6n al Calvario 
-escena conocida tambien coma «Cristo con la cruz a cuestas»- o Ultimo recorrido de 
Jeslis, desde la casa de Pilato al monticulo del G6lgota. Responde a la irnagen tan frecuen
te en la tradici6n occidental de Cristo llevando s6lo la cruz, simbolo de la carga que el cris
tiano lleva a lo largo de su vida. Se inspira en la versi6n barroca tipica del tema en la que se 
pierde el caracter triunfal con el que se representaba en los siglos XIV y XV para adquirir 
tintes pateticos, acentuando el sufrimiento ante el peso de la cruz y la dureza del recorrido. 

Dies consigue una cabeza bien modelada, con rostro expresivo, dramatico pero con
tenido, mirada profunda, cabello y barba minuciosamente tallados y sensitivas manos 
-tom6 coma modelo las suyas propias- de gran naturalidad en la disposici6n y en el 
gesto que armonizan y apoyan perfectamente el conmovedor aspecto de la figura. 

El 17 de marzo de 1944 lleg6 a Albacete la irnagen de La Dolorosa (fot. 5), encarga
da por la Cofradia de Nuestra Sefiora de los Dolores, fundada en 1928. Como tambien 
habia sido destruida la anterior, atribuida a Francisco Salzillo, se le encarg6 al escultor 
una copia de ella basada en las reproducciones fotogritficas que de la misma se conserva
ban y de ahi el caracter netamente murciano y salzillesco que presenta su cabeza. Como 
Virgen de los Siete Dolores, aparece con siete espadas o pufiales que le atraviesan el cora
z6n, interpretaci6n literal de la profecia de Sirne6n en el primero de ellos (Lucas 2, 34-5)12 

y sirnb6lica en los seis restantes. La escultura se muestra bajo templete en su capilla cate
dralicia. 

Es otra Mater Dolorosa. Tiene un hello rostro que a traves de su mirada elevada a 
lo alto, del rictus de su pequefia y entreabierta boca y del ademan de sus delicadas manos, 
clama al cielo y le interroga, resignada, callada y doliente, por la muerte de su hijo. Las Ia
grimas resbalan par sus mejillas coma consecuencia del dolor contenido y no, par conoci
do y aceptado de antemano, menos suavizado. En suma, una irnagen que por su calidad 
tecnica y par sus cualidades esteticas posee todos los elementos precisos para despertar la 
emoci6n de quien la contempla. El aspecto murciano que tiene la figura por su estilistica 
queda contrarrestado en las procesiones -en las que se presenta bajo palio y con largo 
manta- por el andaluz que le proporciona el tipo y la disposici6n ornamental con la que 
desfila. 

Al afio siguiente, 1945, un grupo de agentes comerciales -y a raiz de ser nombrada 
patrona del Cuerpo de Agentes Comerciales de Espafia- fundaba la Cofradia de la Vir
gen de la Esperanza («La Macarena») inspirandose en la popular cofradia sevillana y esta
blecia su sede en la parroquia de San Juan Bautista. En octubre de 1957 se traslad6 a la 
parroquial de San Francisco y alli puede contemplarse a la titular de la Cofradia. 

La escultura de La Macarena (fot. 6) cost6 tres mil pesetas y fue bendecida el 18 de 
diciembre de 194513 • Dies consigui6 tallar la que, seguramente, es la irnagen mas popular 
de nuestra Semana Santa. Cuando desfila, el conjunto que forman la imagen, manta, pa
tio, ornamentaci6n e iluminaci6n, esta perfectamente armonizado entre si y totalmente 
acorde con la manera sevillana que imita. 

12 HALL, J. Diccionario de temas y simbolos artisticos. Madrid, 1987. Pag. 317. 
13 SANCHEZ ROMERO, J. J. y BELMONTE CABANERO, J. Rev. Nazareno n. 0 3. Albacete, 1995. Pags. 22 

y 23. Los autores citan un articulo de la revista editada por la Cofradia en 1946 titulado «La Santisima Virgen 
de la Esperanza "La Macarena"». Tambien pueden encontrarse datos sobre esta irnagen en la revista editada 
para celebrar el cincuenta aniversario de la Cofradia. Albacete, 1996. Pilgs. 8 y 9. 
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Fot. 5: La Dolorosa. 1944. Iglesia Catedral. (Fot. S. Vico). 
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La imagen es otra versi6n del tipo de Virgen doliente. El escultor, como en el caso 
anterior, consigui6 una buena talla, ahora con aire andaluz, con un hermoso rostro -de 
6valo perfecto y delicado, con grandes ojos de mirada un tanto baja, nariz recta y boca 
bien dibujada- y manos de gran finura que presenta serenidad dentro de su actitud su
friente y que exterioriza un sentimiento intimo y profundo perfectamente expresado, sin 
patetismo pero con hondura. 

Fot. 6: Virgen de la Esperanza (La Macarena). 1945. Iglesia de San Francisco. (Fot. Fco. Cebrian). 
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Perteneciente en la actualidad a la ya nombrada Cofradia de Nuestra Seftora de los 
Dolores es la imagen de Jesiis Resucitado (fot. 7) que fue tallada por Diez L6pez en el mis
mo afto que la anterior y que hoy se encuentra en la capilla de la virgen titular. Esta escul
tura es una de las que mejor muestran el alto nivel tecnico y estetico del autor. Es de talla 
completa y tiene un tamafto inferior al natural; su modelado es suave y correcto, el rostro 
de corte clasico y con el tratamiento movido de los ropajes se consigue dar la idea triunfal 
que el tema necesita. 

Cristo Resucitado ha sido interpretado iconograficamente a lo largo del tiempo de 
diversas maneras. Hay un tratamiento del tema, de caracter mas devocional que narrati
vo, que se dio en la Italia de los siglos XIV y XV yen el norte europeo algo posteriormen
te, que presentaba la figura de Cristo flotando en el aire, dandole una apariencia mas se
mejante a la Ascensi6n. Pero el tipo predominante, que continuara en el Renacimiento, es 
el que presenta al Salvador firmemente asentado en el suelo llevando el estandarte de la 

Fot. 7: Cristo Resucitado. 1945. Iglesia Catedral. (Fot. S. Vico). 
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Resurrecci6n con su cruz roja, bien de pie en el sarc6fago abierto o bien en el momento de 
salir de el. EI concilio de Trento, que impuso la vuelta a la fidelidad a la Escritura, no 
aprob6 ni la tumba abierta ni la figura suspendida en el aire; por eso, a partir de la segun
da mitad del siglo XVI es mas frecuente ver a Cristo de pie ante una tumba cerrada14• La 
figura concebida por Dies responde, en general, a la iconografia antigua ya que la presenta 
como flotando en el aire, ascendente, sobre una nube, con la mirada hacia lo alto y por
tando en su derecha el estandarte. 

En 1954, el escultor realiza la talla de La Veronica (fot. 8) para Ios desfiles procesio
nales albacetenses; tambien, como todos los anteriores, paso de imagen Unica. Fue encar
gada por la Cofradia de Nuestro Padre Jesils Naz.areno y actualmente puede contemplarse 
en la parroquia de Fatima. Se devolvla asi a la Semana Santa de la capital una escultura 
con una advocaci6n que por un Memorial de /os Gremios de Albacete de 178915 sabemos 
que tenia en la ciudad una tradici6n centenaria y que se habia perdido en la Guerra Qvil. 

Fot. 8: La Veronica. 1954. Iglesia de Fatima. (Fot. Foo. Cebrian). 

14 HALL, J. Diccionario ... Op. cit. Pag5. 269 y 270. 
15 Quiz.as sea eI documento mas importante hasta ahora hallado para el conocimiento de la antigua Semana Santa 

de la ciudad. Lo pubic6 SANCHEZ ROMERO, J. J. en el articulo «Historia de la Cofradla y de la Semana 
Santa de Albacete» en Nazareno n. 0 4. Albacete, 1996. Pags. 5 y 6. El documento se guarda en el Archivo His
t6rico Provincial de Albacete, en la Secci6n Municipios, caja 704. El testimonio nos proporciona numerosas 

noticias sobre estas celebraciones en las itltimas deca.das del siglo XVIII. 
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La figura de la Ver6nica aparece en el arte a comienzos del siglo XV. Seg6n la le
yenda, esta mujer salia de su casa en el momento que pasaba Jesus camino del Calvario y 
le enjug6 la cara -segiln otra versi6n se lo dio a el para que lo hiciese- con un pafto en el 
que milagrosamente quedaron impresos los rasgos de Cristo. Jose Dies recoge ese momen
to posterior al hecho; la mujer, conmovida, con mirada profunda clavada en Jesus, mues
tra la faz en el tejido. Es una obra en madera, de talla completa al tamafto natural, pro
porcionada y correcta, en linea con la trayectoria del autor, pero que no aftade nada nue
vo ni especial a su producci6n, si exceptuamos el hello juego de los pliegues del delantal. 

Dos aftos antes de la elaboraci6n de la anterior escultura, es decir, en 1952, llegaba a 
Albacete el paso procesional mas importante -junto con el del Santo Sepulcro, obra de 
Jose Gonzalez Moreno- de su Semana Santa y, seg6n lo que conocemos, quizas la mejor 
realizaci6n del maestro que estudiamos. Era El Descendimiento de Jestis de la Cruz 
(fot. 9). 

Una de las caracteristicas de los desfiles de la Semana Santa de Albacete es la escasez 
de <q>asos» procesionales propiamente dichos ode <<misterio», es decir, de escenas narrati
vas de la Pasi6n de Cristo en las que intervienen varios personajes, ya que casi todos los 
que recorren las calles de la ciudad estan constituidos por una sola figura. Esto hace que El 
Descendimiento tenga, ademas de la que alcanza por su propia calidad, una gran impor
tancia en relaci6n con el conjunto. 

Iconograficamente, los Descendimientos reflejados con propiedad son los que reco
gen e1 momento de quitar los clavos del cuerpo de Cristo o el de su bajada de la cruz, de
biendoseles distinguir de la escena en la que es depositado o echado al suelo. No obstante y 
aunque, en general, en el nombre de las obras apenas se establece la diferencia, podemos 
decir que el que tratamos pertenece al primer tipo. 

Los primeros ejemplos de Descendimientos del arte occidental estan basados en ori
ginales bizantinos de los siglos X y XI y estan compuestos por Cristo y cuatro personajes 
principales. De ellos se conservan varias obras maestras medievales y esplendidas versiones 
en la pintura flamenca. 

El desarrollo del tema a traves del Renacimiento y del Barroco (en los que se crean 
magnificas obras, especialmente pict6ricas) van siempre en el sentido de una mayor com
plejidad y de un mayor n6mero de figuras. De estas caracteristicas es el de Jose Dies. Jose 
de Arimatea y Nicodemo -subidos en sendas escaleras apoyadas en el palo vertical de la 
cruz, practicamente ocultas en la contemplaci6n frontal- estan bajando, por medio de 
una sabana en e1 que lo han depositado, el cuerpo de Jesus que recibe San Juan quien, co
mo suele presentarse cuando se le considera como ap6stol, con larga melena y barba inci
piente tiene una apariencia bastante juvenil y que en esta versi6n -como es habitual en el 
barroco- interviene activamente ayudando en la acci6n. La Magdalena aparece como un 
personaje destacado e individualizado -como era frecuente en las representaciones del si
alo XVII-; estade rodillas besando, y al tiempo enjugando con su larga cabellera los pies 
de Jesils, haciendo asi alusi6n a su gesto original de penitencia en casa de Sim6n el fariseo. 
La V1rgen, acompaftada y sostenida por Maria Salome, aparece con la tipica actitud con
trarreformista de estar de pie con la mirada fija en su hijo y con las manos apretadas en un 
&est<> silencioso de angustia. Tambien al modo barroco, en el suelo seven los instrumentos 
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Pot. 9: El Descendimiento. 1952. Iglesia Catedral. (Pot. S. Vico). 
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de la Pasion, la corona de espinas y los clavos, e igualrnente, como entonces, con el mismo 
amor alas cosas que hace que sean talladas con detalle y realismo. 

En 1949 la Junta de Gobiemo de la Cofradia de Nuestro Padre Jesus Nazareno 
concibi6 el proyecto de encargar un paso monumental. Ante el excelente resultado obteni
do con la imagen del titular de la Cofradia se eligi6 a Jose Dies para hacerlo 16 • El imagine
ro estudi6 detenidamente la petici6n y con fecha 1 de mayo de 1950 envi6 una carta en la 
que decia «Mando cuatro bocetos y un apunte de lo que puede ser el paso ( ... ) Todos ellos 
hacen bien, he pasado dias de intenso trabajo esbozando y combinando las figuras ( ... ) 
para mi sera mas facil el bajar la imagen de Cristo y colocar las figuras en un mismo pia
no, pero se que esto pierde mucha vistosidad ... ». 

Tras los primeros meses de 1951, la idea debi6 estar ya madura porque el 16 de abril 
comunicaba el escultor por carta que el dia 24 iria a Albacete « ... al objeto de concretar el 
encargo del paso». En dicha jomada se firm6 el contrato, comprometiendose el autor a 
realiz.ar el grupo escult6rico en madera con siete figuras pintadas en su color natural, y ha
ciendo lo propio la Cofradia a pagar de forma fraccionada las sesenta mil pesetas en las 
que se estipulaba la obra; el embalaje y transporte seria por cuenta de esta y el riesgo de 
deterioro lo asumiria el escultor. El plazo de entrega tendria como tope milximo la prime
ra decena del mes de marzo del afio siguiente. 

Fot. 10: El Descendimiento. 1953. Iglesia de El Salvador. Requena (Valencia). 

11 
Tomamos las referencias epistolares de! autor y !as medidas de! grupo escult6rico de BELMONTE CABANE
RO, J. en la Rev. Nazareno n. 0 2. Albacete, 1994. Pags. 10-14. 
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En carta fechada el 2 de mayo, el maestro comunicaba que estaba hacienda la ma
queta que qued6 concluida para el 15 de junio, en carta firmada ese dia escribia «He con
seguido un conjunto magnifico, con ambiente propio ( ... )yo creoles ha de gustar, coma 
gusta a cuantos lo han vista, superando mucho el boceto». 

El 14 de julio, el escultor remite tres fotos de la maqueta (fotos y maqueta se conser
van) y comunica que ya ha pasado a desarrollarla. A lo largo de los meses siguientes va 
dando noticias a la Cofradia del curso de los trabajos. Asi, el 8 de agosto envia una carta 
en la que dice «Estoy de lleno enfrascado en el trabajo del paso. Resultara imponente, par 
su envergadura, las figuras parecen gigantes, es para acobardarse y pasa lo contrario ... »; 
el 18 de noviembre declara en otra misiva que « .. .las figuras y armonia del conjunto cau
san sensaci6n y admiraci6n a cuantos las ven -es uno de los trabajos de mas envergadura 
y responsabilidad que se han construido en Valencia-, segful dicem>. El 26 de enero de 
1952 comunicaba que la obra estaba terminada en talla y que iba a comenzar rapidamente 
la preparaci6n para su decoraci6n y el 10 de marzo que calculaba que del 25 al 27 de dicho 
mes, coma maxima, podrian ir a por ella. En la procesi6n del Viernes Santo de ese afio 
desfilaba por primera vez El Descendimiento, causando una extraordinaria y magnifica 
sensaci6n a todos los albacetenses. Tai fue el exito del grupo escult6rico que la recien fun
dada Cofradia del Descendimiento de Requena (Valencia) le encarg6 a Dies una replica 
del mismo quien -con minimos retoques de posturas, de talla de los pliegues de los ropa
jes yen detalles de la policromia- se lo entreg6 al afio siguiente17• 

La obra fue realizada con madera de pino de Suecia y de Finlandia y la peana con 
madera de cedro africano. Su peso se aproxima alas tres toneladas y tiene coma medidas: 
altura total, 5'74 metros; largo, 3'62 metros; ancho, 2'42 metros; la altura de la cruz es de 
3 '74 metros y el largo del madero horizontal tiene 1 '80 metros; una escalera -la de ocho 
peldafios, mide una altura de tres metros y la otra-de siete-2'5 metros; el monticulo al
canza en su cota maxima el media metro. Las figuras son de tamafio natural. 

4. UNA APROXIMACION FSTILiSTICA 

El grupo de imagenes procesionales que el escultor valenciano realiz6 para Albacete 
que acabamos de analizar nos permite atribuirle ciertas caracteristicas artisticas que, qui
zas, puedan ser definitorias de su estilistica y sentido estetico en el periodo de los quince 
afios posteriores a la Guerra Civil. Pero antes de ello, trazaremos el marco general de la 
actividad imaginera espafiola que las contextualiza. 

A lo largo del siglo XIX y primeras decadas del XX practicamente desaparece, salvo 
en contados maestros, nuestra tradicional escultura en madera policromada. Hay, sin du
da, razones que explican esa desaparici6n 18 : la disoluci6n de los gremios -y con ella la de 
los talleres artisticos-, la ola de anticlericalismo del liberalismo extremista, el influjo 

17 He recibido infonnaci6n y fotografias de! grupo de Requena a traves de Francisco Galvez Clave!, parroco de la 

iglesia de El Salvador de dicha Iocalidad. Agradezco su colaboraci6n. 
18 GOMEZ MORENO, M. E. Pintura y escultura espaflolas de! siglo XIX. Vol. XXXV de SUMMA ARTIS. 

Madrid, 1993. Pitgs. 118-124. 
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neoclilsico -que aborninaba de la madera y del color- y la supresi6n de conventos y co
fradias -los grandes clientes de los imagineros-. A pesar de todo ello, la devoci6n popu
lar apetecia nuevas imagenes, sobre todo en Levante y Catalufia, menos conservadoras en 
el culto religioso que Andalucia y Castilla -donde no trabajaban maestros de calidad-, 
lo que dio lugar a que, en vez de los antiguos talleres, surgieran verdaderas fabricas de 
imagenes. En Valencia, donde habia tradici6n imaginera, sigui6 existiendo un grupo de 
escultores de la talla policromada en el que destacaron Jose Esteve Bonet, que muere al 
iniciarse el siglo, Jose Gines, Jose Piquer y los Bellver; junto a ellos, un pufiado de buenos 
artistas mas que mantuvieron a buen nivel la actividad. Otro valenciano, Mariano Benlliu
re, este de gran renombre, tambien hizo incursiones en el campo de la imagineria, destacn
do el paso procesional del Descendimiento que hizo para Zamora19• 

Esta imagineria, que hace poco ha empezado a ser estudiada y conocida, se mante
nia dentro de lo tradicional, sin intentar romper moldes, aunque tambien logrando cierta 
dignidad artistica frente a la invasi6n de la industria de Olot. 

Durante su epoca de formaci6n y tambien en la que Dies realiz6 el conjunto de ima
genes para la Semana Santa albacetense, en Espafia se mantiene con plena vigencia la ten
dencia estetica que enlaza las formas escult6ricas de ese tiempo con el pasado, persistiendo 
en este sentido la tradici6n20 • Al margen de las formas que representan la ruptura con esa 
estetica, que se van introduciendo y extendiendo paulatinamente, la escultura de caracter 
clasico tiene numerosos cultivadores de excelente calidad yes, indudablemente, la que ma
yor aceptaci6n tiene en amplios circulos de la sociedad contemporanea. 

Seg6n Azcarate, a este desarrollo de la escultura, que representa la continuidad, 
contribuye poderosamente el criterio seguido en la organizaci6n de las ensefianzas de las 
Escuelas Superiores de Bellas Artes, orientadas en sus planes de estudio y directrices peda
g6gicas en el fomento del clasicismo. Una consecuencia fundamental en la formaci6n de 
estos escultores es la adquisici6n del dorninio tecnico y del oficio, lo que se convertira en 
una de las caracteristicas mas sefialadas de la escultura espafiola del periodo. 

Por otra parte, los criterios en los jurados de adrnisi6n de las Exposiciones y Con
cursos Nacionales -en los que, seg(Jn Bozal, tiene un gran peso la Academia de Bellas Ar
tes de San Fernando- es otro factor que tener presente como coadyuvante al desarrollo 
de esta tendencia clasica de la escultura. La consagraci6n oficial que obtienen los artistas 
con las recompensas otorgadas condiciona una evidente tendencia a no romper la tradi
ci6n escult6rica, pues sabida es la intima relaci6n del escultor respecto a buena parte de los 
encargantes de las obras. 

El escultor que participa de esa tendencia tradicionalista incorpora a ese renovado 
clasicisrno nuevas formas y procedirnientos tecnicos que sin ir en detrimento de la belleza 
formal establecida muestren la modernidad, por lo que se advierte en las raices de su arte 
un eclecticismo sumamente caracteristico en cuanto a las fuentes de inspiraci6n. Se vuel-

11 OOMEZ-MORENO, M. E. Pintura y escultura espaflolas de/ siglo XIX. Madrid, 1993. Pag. 123. 
ao La panoramica general de la escultura espafiola en la primera mitad de! siglo XX la tomamos de: 

- AZCARATE, J. M. •. Panorama de/ arte espaflol de/ siglo XX. Madrid, 1978. Pags. 111 y ss. 
- BOZAL, V. «Pintura y escultura de la postguerra» en Pintura y escultura espaflolas de/ siglo XX ( 1939-

1990). SUMMA ARTIS. Vol. XXXVII. Madrid, 1992. Pags. 24 y 25. 
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ven a buscar en Italia y en nuestro pasado nacional las raices fundarnentales de su estilo y, 
de nuevo, las formas del clasicismo romano, como las renacentistas y barrocas, subyacen 
bajo las formas escult6ricas de ese tiempo, especialmente en las obras de caracter religioso 
de los maestros de la escultura policromada que se hacen despues de 1939, ya que la post
guerra no rompi6 con lo que se habia estado haciendo en los afios inmediatarnente ante
riores a la Guerra Civil. 

Al fuerte impetu restauracionista y reconstructor de los primeros afios de la post
guerra, la escultura religiosa respondia tomando como pauta, prioritariarnente, la tenden
cia estetica que alcanz6 su cenit en el siglo XVII y que tenia como caracteristicas funda
mentales el realismo tradicional, la figuraci6n y la emotividad religiosa. La inspiraci6n en 
los modelos barrocos de ese siglo era sefial, sin duda, de la pervivencia de una estetica de 
tiempos anteriores que no se correspondia con las tendencias vigentes en Europa y Nortea
merica en aquel momento. 

El grupo de obras de Dies que estudiarnos puede subdividirse en dos: 
a) Obras de imitaci6n. Casi todas son esculturas para sustituir a las destruidas en la 

Guerra y tienen como punto de referencia las imagenes anteriores: Cristo de la Agonia, 
JesiJs Nazareno, San Juan, La Veronica, La Dolorosa y, quizas, La Soledad. Tarnbien 
hay una talla, la de La Macarena, en la que se inspira en la imagen sevillana. 

b) Obras de concepci6n mas original. Son El Resucitado y El Descendimiento. 
De las nueve, solarnente una -El Descendimiento- es de grupo. Las demas son de 

figura Uni.ea; de ellas, cuatro son de vestir -JesUs Nazareno, La Dolorosa, La Macarena 
y La Soledad- y las cuatro restantes de talla completa -Cristo de la Agonia, San Juan, 
La Veronica y El Resucitado-. 

El grupo de imagenes estudiado permite considerar a Jose Dies como un escultor de 
gran tecnica y conocedor del oficio que se distingue por su buen hacer y su escrupulosidad 
y exigencia en el trabajo. Aunque casi todas las obras que hace para la Semana Santa de la 
ciudad se inspiran o copian otras -como era habitual en la epoca que las hace-, los re
sultados son satisfactorios y las esculturas aparecen con correctas proporciones y calidad 
de modelado. Su s6lida formaci6n academica le capacita para conseguir copias de gran 
dignidad artistica en las que en algunas ocasiones incorpora elementos que les confieren su 
personalidad -Nazareno, especialmente-. En las obras de concepci6n mas original pue
de apreciarse aful mejor su maestria tecnica, que en El Descendimiento raya a gran altura. 
Para comprobarlo, no hay mas que contemplar con detenimiento el grupo, enseguida se 
apreciara el detalle, la perfecci6n, la calidad de la talla -fundarnentalmente de los rostros 
(fot. 11)- y la bondad de la composici6n. 

Las esculturas inspiradas o que copian otras imagenes estan condicionadas fuerte
mente por sus modelos barrocos ya que son encargadas con la intenci6n de reproducir con 
fidelidad las imagenes perdidas. Contemplando sus Virgenes poco puede vislumbrarse de 
la estilistica propia del escultor ya que siguen fielmente, en particular La Dolorosa y La 
Macarena, los rasgos de las que irnitan o se inspiran. Sin embargo, en otras menos deter
minadas pueden verse elementos que caracteri:zan la postura estetica de Jose Dies. Estilisti
carnente se le puede adscribir a la tendencia neobarroca pero con una concepci6n mesura
da y de cierto equilibrio gestual y expresivo de sus imagenes. Es un maestro que acepta los 
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Fot. 11: El Descendimiento. Detalle. (Fot. J. Behnonte). 

presupuestos barrocos pero que los mitiga y los matiza de forma que sus obras muestren 
un tinte clasicista. Esta, seguramente, es lo que hace que el escaso movimiento y tension 
de1 Cristo de la Agonfa no se deba mas que a la intenci6n de presentar un Crucificado mas 
sereno que el que se cultiva en el pleno barroco. Da la impresi6n de que le interesa mas su
brayar la quietud e intensidad de la agonia, el languido y cada vez mas debil aliento de vi
da que sucumbe y se escapa sin resistencia de un cuerpo ya entregado, que los broncos es
tert.ores, retorcimientos y calambres de la muerte. Tambien esta idea un tanto clasicista 
pueda ser la que se concrete en el rostro de Jes(ls Nazareno, dramatico, enternecedor, pero 
contenido, y la que se proyecte en rostros de estructura tan clasica coma los de La Ver6ni
ca o San Juan. En las imagenes en las que ejecuta mas libremente los rasgos faciales se re
piten continuamente formas que definen una manera propia. Asi, proporciones similares, 
narices rectas -de hundido arranque y con un frecuente y caracteristico trapecio de cone
:xi6n con la frente entre las netamente separadas cejas- y bien proporcionadas, bocas en
treabiertas y recogidas y p6mulos generalmente marcados. 

L6gicamente, donde mejor puede analizarse su concepci6n formal es en las obras 
mas originales, El Resucitado -imagen con dinarnismo en los ademanes y en los 
ropajes-y, sabre todo, El Descendimiento, su trabajo mas complejo, singular y conse
guido. Estudiaremos detenidamente la segunda. 
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El grupo es una creaci6n para la que tuvo que elaborar una consideable cantidad de 
trabajos preparatorios. Esta obra le convierte en un importante imaginero. 

La elecci6n del punto o puntos de vista que una escena procesional debe presentar a 
los espectadores es uno de los problemas fundamentales que tiene que resolver el escultor. 
El «paso» ha de recorrer las calles y tiene que ser observado desde mllltiples angulos, difi
cultad que, generalmente, no se da en los de figura Unica que casi siempre se conciben 
frontalmente, con un enfoque semejante a las imagenes de altar. Dies resuelve tan perfec
tamente esta dificultad que el conjunto esta «pidiendonos», «Obligandonos», a que cami
nemos a su alrededor para que podamos observar todos los rostros y las numerosas accio
nes, detalles y perspectivas que ofrece. Conforme le damos la vuelta podemos ir aprecian
do que el conjunto esta estructurado en uno o dos grupos, de desigual nfunero de persona
jes, que van progresivamente altemandose segful sea nuestra posici6n. Van sucediendose 
una composici6n piramidal en la que estan inmersos todos los componentes -muy bien 
graduada por la postura y por el diferente nivel de base de las figuras- y otra con ellos se
parados en dos grupos: Cristo y los que estan en contacto fisico con el -muy compacto, 
unitario y perfectamente cohesionado-, por una parte; la Virgen y Maria Salome, que 
contemplan la bajada del cuerpo a cierta distancia, por otra. Composiciones ambas que 
-mas frecuentemente la segunda- encontramos en la iconografia pict6rica barroca. 

Tenemos que necesariamente girar en tomo al conjunto para poder apreciar las ex
presiones de todos los rostros, ya que nunca se presentan de forma unitaria desde un Unico 
punto de vista. Jesus, San Juan, Jose de Arimatea y Nicodemo estan colocados de tal for
ma que el espectador dispone de numerosos angulos, con la excepci6n de los posteriores a 
la cruz, para contemplar lo que se ha diseiiado como centro compositivo de la escena. Pa
ra ver los rostros de la Virgen, M. a Salome y la Magdalena hay que ir desplazandose en 
busca de perspectivas complementarias. El cuerpo de Cristo se convierte en el elemento 
plastico nuclear de su grupo y a eI le rodean, en posici6n simetrica, los cuatro personajes 
restantes -composici6n utilizada por Rubens en su Descendimiento de la catedral de 
Amberes-. 

Las lineas maestras de la composici6n del grupo en la cruz son claramente barrocas. 
La diagonal dominante, que puede apreciarse desde cualquier perspectiva no posterior, 
constituida por Jose de Arimatea, Jesils y la Magdalena queda cortada -formando la ti
pica aspa- por la vertical marcada por el palo de la cruz, Jesils y San Juan. Tambien son 
barrocas la manera «de estar», la actitud y la expresi6n de los personajes. Hay movimien
to en el conjunto, dolor y emoci6n -incluso cierta dosis de patetismo, especialmente en la 
Virgen- en las figuras femeninas, interpretaci6n realista de las cosas y cierta teatralidad 
en los gestos; un rasgo prebarroco, aunque conservado en el siglo XVII, sera el de los ojos 
tallados en la madera. No obstante, al contemplar varias versiones del tema que reafuaron 
artistas del Renacimiento y del Barroco espafioles podemos apreciar sensibles diferencias. 
Los Descendimientos pintados del Maestro de Moguer (Iglesia de Santiago en Ecija), de 
Pedro de Champaiia (Sacristia de la catedral de Sevilla), de Pedro de Machuca (Prado) 
-todos del XVI-ode Bartolome Carducho (Prado)-este del XVIl-y los relieves de 
Pedro Roldan (Iglesia del Sagrario en Sevilla) o de Mateo de Prado (Silleria de 
la iglesia de San Martin Pinario en Santiago) y, aful con mas propiedad, los pasos de 
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Gregorio Hernandez (Iglesia de la Veracruz en Valladolid) y de Miguel Rubiales (hoy des
truido; estaba en el Colegio de Santo Tomas en Madrid), ponen de manifiesto que son 
mucho mas movidos y que tienen personajes mas agitados, escorzados, tensos y dramati
cos que el esculpido para Albacete por el maestro valenciano; incluso si lo comparamos 
con los grupos que tallaron otros maestros valencianos contemporaneos suyos ~omo los 
de Juan Giner (en Alzira), Ricardo Rico (en Gandia) o Enrique Cerezo (en Sagunto)-ve
remos que es menos desgarrado. En este nose hacen grandes esfuerzos para bajar el cuer
po de Jesils, no hay posturas violentas y casi acrobaticas en los que realizan la acci6n, co
mo ocurre en los anteriormente citados. El cuerpo del Jesus de Dies -que responde a la 
tradici6n escult6rica castellana- desciende suavemente, sin descolgarnientos, tan propios 
de los famosos Descendimientos de Rubens y de Rembrandt. 

En conclusi6n, podemos considerar a Jose Dies L6pez como un escultor de alto ni
vel tecnico que puede incluirse en la tendencia neobarroca tan cultivada en la epoca pero 
con formas elaboradas, tamizadas y atenuadas por su acadernicismo clasicista y por su 
concepci6n estetica personal. Es, sin duda, un digno continuador de la mejor imagineria 
espaflola de corte tradicional. 

J. S. F. 
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LOS PRIMEROS ALUMNOS DE LA ESCUELA DE MAGISTERIO 
DEALBACETE 

Por Francisco BELMONTE ROMERO 

La Escuela Normal de Maestros de Albacete se crea oficialmente el afio 1841 y abre 
par primera vez sus puertas a los aspirantes a maestros el dia 2 de febrero del afio 1842. 

Desde este primer curso hasta que finalice el siglo XIX seran mas de cuarenta los 
cursos academicos en los que el Centro impartira sus clases y seran mas de 700 los alum
nos que cursan sus estudios en la Normal albacetense. Las siguientes paginas tienen por 
objeto el estudio cuantitativo y cualitativo de aquellos primeros estudiantes de Magisterio 
en la provincia de Albacete. 

1. LOS PRIMEROS ALUMNOS DEL CENTRO 

Siguiendo el modelo de la Escuela Normal de Madrid, la de Albacete podia admitir 
dos tipos de alumnos, intemos y extemos. Los primeros podian ir a titulo particular soste
niendose por sus propios medios1. El intemado estaba previsto fundamentalmente para 
los alumnos nombrados y sostenidos por los ayuntamientos de la provincia; alurnnos, que 
una vez titulados quedaban a disposici6n de las autoridades locales2 para ser empleados en 
tareas de instrucci6n primaria en su localidad. 

La provincia de Albacete agrupa a un total de mas de ochenta municipios. La posi
bilidad de que cada Ayuntarniento enviase a un alumna resultaba inviable3 • Se opt6 en
tonces par el siguiente procedimiento: concurriria a la Escuela un alumna por cada parti
do judicial. Ocha en total, pues ese era el nfunero de partidos judiciales4 en que se distri
buia la provincia. 

Durante el mes de julio de 1841 se celebrarian en cada cabeza de partido Juntas, a 
las que concurririan un individuo elegido por cada municipalidad de las que componian el 
termmo; de cada Junta habria de salir elegida una tema de personas de entre las cuales la 
Diputaci6n provincial habria de elegir al alumna que hubiera de quedarse representando a 
cada partido judicial en la Escuela Normal5 • 

1 Si bien cabia esta posibilidad, no era este el objetivo fundamental de la Escuela Normal creada en Albacete. 
2 Se seguia el mismo procedimiento que se habia utilizado para formar el profesorado de provincias en la Normal 

madrilefla. 
3 Esta loable opci6n quedaba descartada, desde el principio, por dos razones: en primer lugar, el internado estaba 

previsto para un nfunero muy reducido de estudiantes y, en segundo lugar, gran nfunero de municipios no tenian 
ni posibilidades econ6micas para sufragar gastos de mantenimiento y enseiianza, ni, en algunos casos, poblaci6n 
infantil minimamente suficiente para que, en aquella epoca, se plantease ta! iniciativa, pese a lo encomiable y jus
to de SU finaJidad. 

' Albacete, Alcaraz, Almansa, Casas Ibanez, Chinchilla, Hellin, La Roda y Yeste. 
1 Para asegurarse de que los individuos elegidos por cada ayuntarniento reunian los requisitos exigidos, y ~ 
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Los requisitos que se exigieron a los prirneros aspirantes para ingresar como alum
nos internos en la Normal albacetense fueron los mismos que se aplicaban en la Escuela 
Central de Madrid6 y que, portal motivo, ya eran conocidos por los profesores del Cen
tro. 

El Ayuntamiento de Albacete, en su calidad de Corporaci6n del municipio cabeza 
de partido de su nombre, convoca Junta para la elecci6n de la terna de alumnos el dia 4 de 
julio. De dicha reuni6n saldran como propuestos a aspirantes a maestros los siguientes: 
Juan Martinez, Regidor de Valdeganga7, Florentino Garcia, Sindico de La Gineta8 y An
tero Sanchez Cebrian, de Albacete9• 

El mismo proceso queen el Partido Judicial de Albacete se sigui6 en el resto de de
marcaciones de la provincia, si bien acompaiiado de no pocos problemas10• Cuando no 
son dificultades en la busqueda de la persona id6nea, lo son, y son las mas frecuentes, de 
indole econ6mica 11 • 

--> probablemente para evitar favoritismos y cacicadas, la Diputaci6n, en la circular, fechada el 19 de junio de 
1841, que envia a los ayuntamientos de municipios cabe:za de partido, advierte: «Con et objeto de que la Junta y 
et Ayuntamiento se orienten de fas cualidades de que deben estar adomados los sujetos que hayan de proponer
se; y por si careciesen de la fey citada, -se refiere al Reglamento de la Fscuela Normal de 1837- se remite ad
junta una copia de los artfculos que tratan de aquellas, la que deberan trasladar a los Ayuntamientos para que 
se enteren de ellos» (Los articulos cuya copia adjuntan son el 32 y el 35 del citado reglamento de la Escuela Nor
mal de 27 de mayo de 1837. El articulo 35 contiene la relaci6n de vestuario y otros utensilios que los alumnos 
deben prever para provisionarse de cara a su ingreso ). 

8 Asi se enumeran en el articulo 32 del citado Reglamento. 

1. Buena salud, sin indicios de enfermedad o predisposici6n notable a ella. Nose admitiran los de ta/la 
excesivamente pequena, los cortos de vista, ni los que tengan defecto fisico que desfigure mucho. 

2. Edad de 18 a 20 aflos cumplidos, acreditada con la correspondiente fe de bautismo. 

3. Buena conducta moral y polflica, que se acreditara con certificaci6n de! a/ea/de, dos regidores y cura 
parroco de/ lugar de su domicilio. 

4. Certijicaci6n de/ maestro o maestros a cuyas escuelas hubiera concurrido, expresiva de su conducta y 
aplicaci6n. 

7 Asi consta en un oficio que el alcalde de Valdeganga dirige al Ayuntamiento de Albacete fechado el dia 2 de ju
lio. 

8 Idem del Alcalde de La Gineta de fecha 03-07-41. 
9 Consta asi en el Libro de Actas de! aiio 1841, hoja 174. 

10 Tai fue el caso de Chinchilla, en el que !as autoridades municipales atestiguan el hecho de queen todo el Partido 
Judicial no hay ni un solo individuo que refula !as condiciones exigidas. 

Asi consta tal circunstancia en el Libro de Actas de la Diputaci6n de ese aiio: «Se dio cuenta de una co
municaci6n de la Junta celebrada en Chinchilla, compuesta de un individuo de cada ayuntamiento de aquel 
partido para la propuesta de alumnos de la E.scuela Normal, en la que se manifiesta no haber j6venes de la edad 
de 18 a 20 aflos, que se sena/6 para los que debian ser propuestos en conjormidad de lo dispuesto en R.O. de 27 
de mayo de 1837, pidiendo se rebaje a la de 15 a 20 aflos, y se acord6 contestarle diciendo que la Diputaci6n no 
se considera con facultades para acceder a lo que se le solicita, pero que puede proponer a otras personas que 
reWian aquella cualidad aunque no sean de/ mismo partido judicial». En un oficio de la Diputaci6n dirigido al 
Ayuntamiento de la capital se le comunica que avise al citado alumno por haber sido elegido de la tema que se 
habia propuesto. 

11 Asi, el mismo Ayuntamiento de la capital se ve obligado a solicitar de la Diputaci6n: « ... se le autorice para sa
tisfacer los repartimientos de la Escue/a Normal, gastos de! alumna de/ partido y otros que necesita plantear pa
ra el alumbrado f}Ublico con los 18.817 rea/es que ha propuesto para la conclusion de fas obras de! Cuartel, _, 
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Solventados en lo posible los problemas, la Diputaci6n elige en diciembre de este 
afio un alumno de cada una de las ternas propuestas por los distintos partidos judiciales, al 
tiempo que comunica a los ayuntamientos prevengan al elegido para que este preparado 
con todo lo necesario para su presentaci6n ante el Director de la Escuela12• 

Empez6, pues, la Normal albacetense sus clases con ocho alumnos internos becados 
por los correspondientes partidos judiciales. La afluencia de solicitudes para cursar estu
dios en regimen externo debi6 ser masiva a tenor de lo que manifiesta el director del centro 
en carta dirigida al Ayuntamiento, en la que incluso llega a proponer a las autoridades 
municipales la posibilidad de crear una escuela peculiar13 con elfin de solventar tan grave 
problema. 

2. EL INGRFSO EN LA FSCUELA 

A partir de la Ley Moyano14 en todas las Normales, y a partir del curso 1859-60 en 
lo que hace referenda a la de Albacete, el ingreso de los alumnos en la Escuela Normal re
querla la acreditaci6n de una edad comprendida entre los 17 y los 25 afios 15, la formaliza
ci6n de la matricula y la superaci6n de unas pruebas sobre instrucci6n primaria elemental. 

son: 
Los documentos que para formalizar la matricula han de presentar los alumnos 

1. ° Fe de Bautismo legalizada por la que se acredite tener mas de 17 aflos y me
nos de 25. 

2. 0 Atestado de buena conducta firmado por el Alcalde y el Cura Pdrroco. 
3. ° Certijicacion de un facultativo por la que conste que el aspirante no padece 

enfermedad alguna contagiosa, no admitiendose a los que tengan defectos 

--> y pide se declare exento a este pueblo de contribuir a los que ocasione et Instituto de segunda enseflanza» 
(Hoja 74 de! Libro de Actas de! afio 1841). 

12 Hoja n. 0 1 de! Libro de Actas de! afio 1842. 
13 « ... para que toda la juventud de esta capital, digna de mejor suerte en cuanto a educaci6n e instrucci6n, goce 

de iguales prerrogativas se hace sentir notablemente la falta de una escuela montada sabre fas mismas bases que 
la Normal, y aunque estaba bien persuadido de que esafalta no podfa ocultarse a la alta penetraci6n de V.S. tan 
interesado en lafelicidad del pueblo que dignamente representa; me creo sin embargo en et deber importante de 
recordarle a V.S. ofreciendome desde luego a colaborar en la organizaci6n de este Establecimiento y a dar a su 
Director fas instrucciones pertinentes, todo gratuitamente, siempre que V.S. proporcione et local y utensilios que 
para ello se requieren». 

Hist6rico Provincial (AHP en adelante): Carta conservada en el legajo 516. 
H Toda la informaci6n referente al acceso de los primeros alwnnos de la Escuela en el periodo 1843 a 1849 puede 

verse en BELMONTE ROMERO, F.: «La creaci6n de la Escuela de Magisterio de Albacete» en AL-BASIT, 
n.0 20, Febrero 1987, pp. 169-194. 

11 La cuesti6n de la edad requerida a los alwnnos variara a lo largo de! siglo. Asi, disposiciones de la Direcci6n 
General de l.P. de 12-10-70, 16-03-92 y 12-06-92, marcaran los limites en los 15 y 30 afios. No obstante, !as pri
meras referencias de edad, que son !as marcadas en el R.D. de 30 de marzo de 1849 -17 y 25 afios-, seran 
siempre consideradas como !as mas adecuadas por parte de! profesorado de la Escuela. Asi lo manifiestan y re
claman, al Ministerio en escrito de 9 de agosto de 1881, con motivo de !as sugerencias que, desde la Direcci6n 
General, se pide en relaci6n con la previsible reforma de la legislaci6n de Instrucci6n PUblica. 

Archivo de la Escuela de Magisterio de Albacete (AEMA de ahora en adelante): leg. 26. 
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corporales que /os inhabiliten para ejercer el Magisterio. 
4. 0 Autorizaci6n por escrito de/ padre, tutor o encargado para seguir la carrera. 
5. 0 En el caso de que el padre, tutor o encargado de/ aspirante no resida en la ca

pital, habra de abonar a este a un vecino de ella con casa abierta, con el cual 
se entendera et Director en todo lo concerniente al mismo alumno16• 

Con el paso del tiempo, algunos de estos requisitos que se exigen para el ingreso su
friran ciertas modificaciones en funci6n de circunstancias de indole diversa 17• En los casos 
de la certificaci6n facultativa sobre defectos corporales y edad del alumno, la realidad in
tervenia a menudo18 interpretando estos requisitos y, en algunos casos, anulandolos a tra
ves de las solicitudes de dispensa que los interesados trarnitaban ante el Rectorado de la 
Universidad de Valencia o, directamente, ante la Direcci6n General de Instrucci6n Publica. 

El plazo de matricula se establece, regularmente, a lo largo de la primera quincena 
del mes de septiembre, y los derechos de matricula que abonan los alumnos son 80 reales, 
que se satisfacen en dos plazos19 a lo largo del curso. 

La base del examen de ingreso la constituia un dictado, la copia de unas muestras de 
caligrafia y la contestaci6n a una serie de cuestiones de cultura elemental. No mucho mas 
que estos rudimentarios conocimientos instrumentales se exigi6 en un principio. Sin em
bargo, a lo largo del siglo las exigencias fueron siendo mayores, llegando al final del perio
do que estudiamos a convertirse en un completo y complejo examen20 que requeria de una 

16 AEMA: Leg. 26. Contenido de! anuncio que eI Director firma eI 1. 0 de agosto de 1862 para colocar en eI tabl6n 
de! Centro. 

17 En alguna ocasi6n son !as circunstancias politicas de! momento !as determinantes de! carnbio. Asi, con la Cons
tituci6n de 1869 se derogara la exigencia de! certificado de buena conducta, y a finales de siglo, la fe de bautismo 
podra ser sustituida por un certificado de! registro civil. 

18 Destacan por su frecuencia !as relativas a «exceso de edad», sin duda motivadas por !as poco justificadas Iimita
ciones de edad en eI momento de la matriculaci6n. Mientras que siempre resulta comprensible el establecimiento 
de una edad minima para eI ingreso en unos centros definidos como profesionales, resulta muy dificil de enten
der el que la imposibilidad de la matriculaci6n resulte de haber sobrepasado uno o mas aftos la edad establecida 
como conveniente. Apreciaci6n que resulta mas comprensible en Ios primeros aftos de establecimiento de !as Es
cuelas Normales, aunque se mantendra algUn tipo de limitaci6n a lo largo de todo el siglo. En Ios distintos lega
j os de! AEMA se puede comprobar la frecuencia de inadmisi6n de matricula por «exceso de edad». 

Frecuentes tambien son !as solicitudes de dispensa por defecto fisico, en !as que, en cambio, suele darse 
una mayor flexibilidad a la hora de ser atendidas que en eI caso de! exceso de edad. 

19 El primer plazo se abonaba en septiembre con la inscripci6n, y el segundo en el mes de mayo. 
20 En efecto, una R.O. de! recien creado Ministerio de Instrucci6n PUblica y Bellas Artes, de 27 de mayo de 1901, 

establece la obligatoriedad de Ios claustros de !as Escuelas Normales de confeccionar Ios programas para eI exa
men de ingreso en cada establecimiento Normal. 

El profesorado de la Normal de Albacete, en cumplimiento de la orden ministerial, aprueba en Claustro, 
eI modelo de examen a celebrar con Ios alumnos que soliciten el ingreso en la Escuela, y lo remite a la Subsecre
taria de! Ministerio con fecha 12 de junio de 1901. El examen constara de dos ejercicios: 

a) Un ejercicio te6rico, consistente en la contestaci6n por escrito a un tema, sacado a suerte, de entre 
Ios que corresponden a !as asignaturas de Doctrina Cristiana, Historia Sagrada, Gramatica Caste
llana, Aritrnetica, Geometria, Geografia, Historia de Espafta, Fisica Quimica e Historia Natural. 
El temario para esta parte de! examen lo componian un total de 160 temas, 20 por cada una de !as 
asignaturas. 

b) Un ejercicio practico, consistente en la Iectura de textos impresos y manuscritos con explicaci6n de! 
contenido leido, resoluci6n de un problema de aritmetica y ejecuci6n de trabajos manuales en la 
forma que el tribunal proponga. 
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adecuada preparaci6n previa para superarlo. Valga como ejemplo el examen que se recoge 
a continuaci6n. 

Cuadro N° 1 

Examen de Ingreso en la ENMA21
: 

Curso 1. 897-98. 
Fecha examen: 27-09-97. 

HISTORIA SAGRADA: 
"Los Reyes Cat6licos. 

El Descubrimiento de America" 
PROBLEMA DE GEOMETRIA: 

"Trazado y clasificaci6n de lineas geometricas, 
y definici6n de cada una de ellas". 

PROBLEMA DE ARITMETICA: 
"lCuantas pesetas valen 280 arrobas 

de garbanzos a 12 pesetas la arroba?" 
TEMA LIBRE: 

La mayoria de los alumnos eligen temas 
de Historia Sagrada. Por ejemplo: 

"La Historia de Jacob", 
"Parabola del Hijo Pr6digo•, 

"Cain y Abel", etc. 

3. LA MATRiCULA: ASPECTOS CUANTITATIVOS22 

3.1. NVMERO DE ALUMNOS DE LA ESCUELA 

Las cifras totales de alumnos que cursan estudios en la Escuela a lo largo del siglo 
resulta francamente aceptable. Mas de setecientos alumnos -en tomo a los 750-, reali
zan su ingreso en la Escuela y asisten como alumnos de ensefianza oficial de primer curso. 
Si tenemos en cuenta que contabilizamos un total de 41 cursos academicos, la media de in
greso de alumnos por curso academico resulta de 18,3. Las cifras pueden parecer insignifi
cantes, sobre todo si cometemos el error de compararlas con las listas de matricula actua
les. 

21 Contenido de un examen de ingreso propuesto en la Escuela a finales del siglo. Cuadro de confecci6n propia a 
partir de los datos conservados en el AEMA: Leg. 21. 

22 Los cuadros estadisticos que cierran este apartado nos ofrecen las cifras de alurnnos matriculados en la Escuela 
a lo largo del siglo XIX. 

Ordenados cronol6gicamente y agrupados por decadas, los datos han sido trabajosarnente conseguidos a 
partir de los borradores de hojas anuales de rnatricula conservados en el archivo de la Normal albacetense. El 
anfilisis de este cfunulo de cifras nos han perrnitido aproximamos al estudio reflexivo de una serie de interesan
tes aspectos que facilitan el establecimiento de una serie de conclusiones en torno al alumnado que, a lo largo del 
siglo XIX, pasa por las aulas de la Escuela Normal de Maestros de Albacete. 

Dos aspectos basicos tomamos como referenda para aproximarnos a un fundamentado arullisis cuantita
tivo de estos estudiantes de Magisterio, por una parte, su niunero, y por otra, la evoluci6n que experimenta ese 
contingente numerico a traves de las distintas etapas por las que atraviesa el Centro a lo largo del siglo. 
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En tal caso las cantidades pueden resultar irrisorias, pues el total de alumnos matri
culados a lo largo de mas de cuarenta afios los podria albergar cualquier Escuela de Ma
gisterio en un s6lo curso academico en la epoca actual. 

No obstante se han de tener en cuenta los siguientes elementos para validar nuestra 
apreciaci6n: 

a) El numero de alumnos fue, sin duda, mayor, dado que faltan datos de algunos 
cursos academicos que no han podido ser localizados. Y que, por otra parte, nose conta
bilizan los alumnos que, procedentes de otros centros, formalizan su matricula de ingreso 
en los estudios del 2. 0 o 3. 0 curso. 

b) No se han contabilizado todos los alumnos que superaron este primer curso de 
referencia a traves de la modalidad de ensefianza domestica o libre, alumnos que en la Ulti
ma decada del siglo, yen concreto a partir del curso academico 1890-91, aumentaron ex
traordinariamente y superaron con creces las cifras de alumnos de ensefianza oficial. 

c) Por Ultimo, y principalmente, no ha de olvidarse la demanda de profesionales ti
tulados de instrucci6n primaria que existe en la epoca objeto de estudio. De acuerdo con el 
Reglamento de 1847, en los ochenta y seis municipios que componen la provincia de Alba
cete, el n6mero total de escuelas elementales masculinas que desde el Ministerio se consi
dera de 6ptima y de obligatoria existencia, es de 10423• Una por cada municipio mas las 
correspondientes a los grandes nucleos de poblaci6n, que eran solamente 18. Desde esta 
consideraci6n, y teniendo en cuenta la poca edad de los alumnos titulados en la epoca y la 
inexistencia de la reivindicada jubilaci6n por parte de los maestros en ejercicio, las cifras 
ofrecidas al principio resultan, evidentemente, aceptables. 

Mucho mas reducido resulta, en cambio, el n6mero de alumnos que cursan el grado 
superior. A lo largo del siglo son en torno a 250 los alumnos que cursan el tercer afio de es
tudios que habilita para la ensefianza en escuelas superiores. La cifra, aparentemente pe
quefia, no resulta ser tan reducida, pues como en el caso anterior, hay que tener en cuenta 
una serie de elementos de referencia para una valoraci6n acertada. Por ejemplo: 

a) Que la Normal no tiene la categoria de Escuela Superior a lo largo de los 41 
afios de referencia. 

b) Que como en el caso anterior, carecemos de datos de matricula correspon
dientes a algunos cursos academicos. 

c) Y principalmente, que si el n6mero de Escuelas Elementales de Nifios existen
tes en la provincia, se nos podia haber antojado exigua, nos resultara ridicula 
la de Escuelas Superiores24• 

23 Orden de la Comisi6n Superior de la Provincia de Albacete de 28 de abril de 1850 en la que se «Manifiestan los 
pueblos de dicha provincia, clasificados seg(m su vecindario, con expresi6n del nfunero de vecinos de que cada 
uno se compone, clases de escuelas que deben tener y dotaci6n que corresponde a los Maestros y Maestras ... ». 

24 Acudiendo a la misma fuente anteriormente citada, este es el detalle de Escuelas Superiores de Nifios propuesta 
por el Ministerio para la provincia: una para cada poblaci6n de mas de I .OOO vecinos y una mas para la capital. 
Los nucleos de poblaci6n de la provincia que superan esa tasa demografica en el afio de referenda son: Alcaraz, 
Almansa, Caudete, Chinchilla, Yeste, I.a Roda, Tarazona, Tobarra, Villarrobledo, Hellin y Albacete. En total, 
pues, 12 Escuelas Superiores de Nifios en toda la provincia. 
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En comparaci6n con las cifras de matricula que ofrecen otras Escuelas Normales de 
caracteristicas similares a la de Albacete, cabe mantener la misma valoraci6n. En efecto, si 
observamos los datos que se recogen en el cuadro n. 0 2, podemos apreciar: 

a) La proximidad de la media de matricula de alumnos de la Escuela de Albacete 
(48,8) con la media nacional (53,6). 

b) En relaci6n con las demas Escuelas Normales, cabe apreciar que, si bien la de 
Albacete se sitila en septimo lugar, las Escuelas que superan a la de Albacete en matricula 
de alumnos estan ubicadas en poblaciones, que con la excepci6n de Pontevedra y Segovia, 
son en esta epoca poblaciones de mayor entidad demografica local y provincial, yen algiln 
caso, coma Salamanca o Valladolid, con gran tradici6n coma poblaciones universitarias. 

Cuadro N° 2 

ALUMNOS MATRICULADOS EN ALGUNAS 
ESCUELAS NORMAL ES (MEDIA DE LOS ANOS 1. 871-1. 880) 25 

ESCUELA NORMAL ALUMNOS 

Escue la Normal de SALAMANCA 78,8 

Escuela Normal de VALLADOLID 67,5 

Escue la Normal de SEGOVIA 62,8 

Escuela Normal de CORDOBA 57,0 

Escue la Normal de OVIEDO 52,1 

Escuela Normal de PONTEVEDRA 49,3 

Escuela Normal de ALBACETE 48,8 

Escue la Normal de ZAMORA 46,6 

Escue la Normal de ALI CANTE 42,8 

Escue la Normal de GUADALAJARA 31,0 

I MEDIA NACIONAL ESCUELAS NORMALES 
II 

53,6 

I 

25 Cuadro de confeccion propia, a partir de los datos obtenidos de AEMA: leg. 21, y JIEGA GIL, L.: Las F.scue
Iu Nonnales en Castilla-1.eOn (1838-1900). Salamanca, AmarU Ediciones, 1988. 
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3.2. EVOLUCION DE LA MATRiCULA A LO LARGO DEL SIGLO 

En relaci6n con la evoluci6n que experimenta la matricula de alumnos a lo largo del 
siglo cabe destacar dos tipos de comentario: 

a) En relaci6n con el nfunero total de alumnos que reciben simultaneamente ense
fianza en el Centro durante cada uno de los cursos academicos, ha de apreciarse el progre
sivo aumento que se mantiene desde los primeros afios de la decada de los sesenta hasta los 
ultimos de los ochenta, tendencia que se pierde en la Ultima decada del siglo, como conse
cuencia del descenso de los alumnos de matricula oficial26. 

b) Si distinguimos entre las cifras de alumnos matriculados en los cursos que habili
tan para el Titulo Elemental (1. 0 y 2. 0 cursos), y los que aspiran al Titulo Superior (3. 0 

curso), se observa una mayor estabilidad a lo largo del siglo en los alumnos del segundo 
grupo respecto a los del primero27 • 

Cuadro n° 3 

MEDIA DE ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN LA 
ESCUELA NORMAL DE ALBACETE 

PERI ODO MEDIA DE ALUMNOS 

1. 859-60 a 1. 869-70 21,2 

1.870-71 a 1.879-80 48,8 

1.880-81 a 1. 889-90 63,3 

1.890-91 a 1.900-01 33,3 

26 Podemos comprobarlo en el cuadro n. 0 3, en el que se recogen las medias aritmeticas de alumnos atendidos por 
la Escuela. 

27 Suponemos que ello es debido, entre otras posibles causas, al caracter siempre minoritario que tuvieron estos es
tudios superiores. 
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Cuadro n ° 4 28 

ALUMNOS MATRICULADOS EN LA 
ESCUELA NORMAL DE MAESTROS DE ALBACETE 

CURSO 0 1° ANO 20 ANO 3° TOTAL 

1859 a 1860 14 1 15 
1860 a 1861 10 20 30 
1861 a 1862 11 10 21 
1862 a 1863 8 11 6 25 
1863 a 1864 8 8 1 17 
1864 a 1865 12 6 5 23 
1865 a 1866 9 11 7 27 
1866 a 1867 6 8 3 17 
1867 a 1868 10 9 4 23 
1868 a 1869 5 6 4 15 
1869 a 1870 16 4 4 24 

I TOTAL Ill 109 Ill 94 Ill 34 Ill 234 

Cuadro no 5 

ALUMNOS MATRICULADOS EN LA 
ESCUELA NORMAL DE MAESTROS DE ALBACETE 

I CURSO ACADEMICO JI ANO 1° I ANO 2° I ANO 30 I TOTAL I 
1870 a 1871 13 12 1 26 
1871 a 1872 21 15 7 43 
1872 a 1873 14 14 6 34 
1873 a 1874 11 8 8 27 
1874 a 1875 7 6 3 16 
1875 a 1876 12 8 3 23 
1876 a 1877 22 11 9 42 
1877 a 1878 15 13 4 32 
1878 a 1879 10 11 5 26 
1879 a 1880 - - - - - - - -

TOTAL ii 125 ii 98 II 46 111 269 I 

11 Cuadros de elaboraci6n propia a partir de los borradores custodiados en AEMA, Leg., 10. Incluidos 
los alumnos matriculados en ensefianza oficial, domestica y libre. 
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Cuadro n° 6 

ALUMNOS MATRICULADOS EN LA 
ESCUELA NORMAL DE MAESTROS DE ALBACETE 

I CURSO ACADEMICO II ANO 1° I ANO 2° I ANO 30 I TOTAL I 
1880 a 1881 26 18 8 52• 
1881 a 1882 23 27 12 62 
1882 a 1883 32 24 18 74 
1883 a 1884 - - - - - - - -
1884 a 1885 - - - - - - - -
1885 a 1886 22 16 11 65 
1886 a 1887 33 12 15 60 
1887 a 1888 34 25 12 71 
1888 a 1889 33 19 11 63 
1889 a 1890 31 19 10 60 

I TOTAL Ill 234 Ill 160 Ill 97 Ill 507 I 
Cuadro n° 7 

ALUMNOS MATRICULADOS EN LA 
ESCUELA NORMAL DE MAESTROS DE ALBACETE 

I CURSO ACADEMICO II ANO 1° I ANO 2° I ANO 30 I TOTAL I 
1890 a 1891 24 23 9 56 
1891 a 1892 20 26 15 42+17L 
1892 a 1893 6/2 9/3 10/3 25+07L 
1893 a 1894 10 11 14 25+12L 
1894 a 1895 18 16 7 21+26L 
1895 a 1896 23 14 13 23+40L 
1896 a 1897 26 - - - - 14+20L 
1897 a 1898 - - - - - - 13+19L 
1898 a 1899 - - - - - - 11+16L 
1899 a 1900 4 5 - - 9+12L 
1900 a 1901 8 6 - - 2+12L 

I TOTAL ALUMNOS I 117 111 90 Ill 62 Ill 367 I 
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4. LA MATRiCULA: ASPECTOS CUALITATIVOS 

4.1. PROCEDENCIA GEOGRAFICA DE LOS ALUMNOS29 

El mayor contingente de alumnos matriculados en la Escuela Normal de Albacete 
durante el periodo que estudiamos procede de los distintos pueblos de la propia provincia, 
lo cual supone el 54,22 por ciento del total. 

Consideramos que este alto porcentaje queda justificado en las siguientes aprecia
ciones: 

a) La Escuela Normal junto al Instituto de Segunda Ensefianza son los dos i:tnicos 
centros de ensefianza de nivel superior al primario que existen en la provincia. Los dos 
centros se habrian de repartir, pues, el contingente de alumnos procedentes de los distintos 
pueblos de la provincia que aspirasen a continuar sus estudios elementales. 

b) Los estudios de Bachillerato son concebidos como paso previo a la Universidad, 
lo que unido a SU mayor duraci6n y mas alto nivel, invitara a los alumnos procedentes de 
medios socio-farniliares modestos30 a buscar en la Escuela Normal una salida profesional 
mas rapida y mucho menos costosa. 

Llama la atenci6n, en cambio, el reducido nfunero de alumnos procedentes de la 
propia localidad donde esta ubicada la Escuela. S6lo 63 alumnos a lo largo de 41 afios31 • 

La doble opci6n que a los estudiantes de la capital se les ofrecia se inclin6, sin duda hacia 
el Instituto de Segunda Ensefianza. 

Del estudio de la relaci6n de alumnos que pasaron por la Escuela a lo largo del si
glo, cabe destacar la importante presencia de estudiantes procedentes de la provincia de 
Cuenca: un 16,44 por ciento del total de alumnos. La cifra resulta efectivamente impor
tante, sobre todo si la comparamos con el porcentaje de alumnos que aporta la capital de 
la propia provincia: s6lo un 14 por ciento. La explicaci6n a este dato puede encontrarse en 
las circunstancias geograficas e hist6ricas. Efectivamente, desde la primera perspectiva, 
una simple mirada al mapa nos advierte de la proximidad y de las mejores comunicaciones 

29 En un documento complementario de este trabajo, y con el caracter y titulo de «Apendices», se recoge, entre los 
distintos listados y tablas de datos consignados, la relaci6n completa de alumnos que a lo largo de! sig]o XIX 
pasaron por !as aulas de la Escuela Normal. 

Con el fin de obtener informaci6n rigurosa sobre el origen geografico de estos alumnos, hemos partido 
de! dato «Localidad de procedencia», que figura en el expediente de cada uno de ellos. Del total de alumnos que 
cursaron estudios elementales en la Escuela, disponemos de este dato en un total de 450 casos. Recogemos estos 
datos en el cuadro nfunero 8, resumen que nos permite establecer, entre otras muchas, !as conclusiones que se 
exponen a continuaci6n. 

30 Y los alumnos de la Escuela Normal, son, en su inmensa mayoria, de esas caracteristicas socio-econ6micas. Es 
menor el tiempo que se ha de pasar fuera de! hogar familiar y menores, por tanto, los gastos de estudio, aloja
miento, transporte, etc., que han de soportar !as familias. Al propio tiempo, los estudios de Magisterio ofrecen 
unas posibilidades de emancipaci6n familiar, a mas corto plazo. 

31 Una serie de prejuicios sociales propios de una pequeila capital de provincia pueden constituirse en respuesta ra
zonable a !as escasas opciones estudiantiles por la Escuela Normal. Asi, !as mayores expectativas de futuro que 
en principio ofrecen los estudios de Bachillerato, el barniz elitista con que la burguesia albacetense rode6 al cen
tro desde su fundaci6n, el esmerado trato y !as atenciones que !as autoridades locales y provinciales dieron al 
Instituto, etc. 
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que todo el sector sur de la provincia de Cuenca tiene con la capital de la provincia 
vecina32 • 

Por Ultimo, ha de destacarse que entre los alumnos procedentes de otras provincias, 
la mayor parte de ellos, proceden de las provincias vecinas de Oudad Real, Valencia y 
Toledo33• Hecho que encuentra su explicaci6n en las mismas circunstancias expuestas para 
el caso de Cuenca, si bien el m'.unero de alumnos es mucho menor, y el area geografica de 
la que proceden mucho menos extensa. 

Cuadro n° 8 

PROCEDENCIA·GEOGRAFICA DE LOS ALUMNOS 
DE LA ENMA A LO LARGO DEL SIGLO XIX34 

LUGAR DE PROCEDENCIA No de ALUMNOS PORCENTAJE 

Albacete Capital 63 14,00% 

Albacete Provincia 244 54,22% 

Provincia de Cuenca 74 16,44% 

Otras provincias 69 15,33% 

I TOTAL II 450 II 100,00% I 

32 Esta circunstancia geogrltfica explica el hecho hist6rico de que los municipios de estas comarcas conquenses ha
yan tenido, y tengan, en la ciudad de Albacete su centro comercial, asistencial, educativo, etc. 

33 Los alumnos procedentes de provincias mas alejadas son, en su rnayoria, hijos de funcionarios destinados en la 
capital y en la provincia. 

34 Cuadro de confecci6n propia. Datos: AEMA, diversos legajos. 
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4.2. ORIGEN SOCIAL DEL ALUMNADQ35 

A lo largo del siglo XIX, los grupos profesionales predominantes en la provincia de 
Albacete los constituyen los artesanos, los propietarios agricolas, los pequefios comercian
tes, los empleados y los funcionarios. Lo que nos permite establecer que el sector social 
predominante en la Escuela Normal de Maestros de Albacete debi6 de estar constituido 
por alumnos procedentes de capas populares de rango socio-econ6mico modesto. 

Por otra parte, la presencia de alumnos procedentes de las clases medias (profesio
nes liberales, grandes propietarios, titulados superiores, etc.), resulta muy escasa, aunque 
no esta ausente. En efecto, en reducido m'.unero, aparece algful hijo de medico, veterinario 
o abogado. 

Tambien resulta baja, aunque no tanto como en el caso anterior, la presencia de un 
sector social de asalariados o dependientes, que abarca profesiones tales como: jomaleros, 
obreros, mozos, etc. 

En resumen, y con todas las cautelas que la falta de datos nos impone, podemos 
concluir: que los alumnos que cursan sus estudios en la Escuela Normal de Maestros de 
Albacete a lo largo del siglo XIX, proceden de un medio geografico rural, tal como pudi
mos comprobar en el apartado anterior; que se trata de un medio socio-econ6mico fami
liar modesto; y que buscan en la Escuela de Magisterio y en su futura titulaci6n, un cierto 
prestigio social, una cierta seguridad familiar y una mejora de las condiciones vitales. As
piraciones que, la ajetreada historia de nuestro siglo XIX y de nuestras Escuelas Norma
les, se encargara de frustrar. 

F. B. R. 

35 Si la obtenci6n de datos sobre la procedencia geografica de los alumnos de la Normal de Albacete ha sido tarea 
laboriosa y dificil, la localiz.aci6n de datos que nos permitiesen el estudio objetivo de su origen social ha resulta
do todavia mas complicada. 

La (111ica fuente disponible ha sido el expediente academico de cada alumno, y concretamente los docu
mentos de ingreso en la Escuela, fe de bautismo, instancias y solicitudes, principalmente. Documentos estos, 
donde suponlamos seria posible encontrar la referencia a la profesi6n del padre, dato este que nos permitiria 

una cierta catalogaci6n socio-econ6rnica del alumnado. Sin embargo, la pretensi6n de llevar a cabo un estudio 
estadlstico riguroso no ha sido posible, ante la reducida muestra con la que contabamos de alumnos de los que 
disponlamos de la informaci6n sobre la profesi6n paterna. 

No obstante, la informaci6n recogida nos permite deducir las apreciaciones que a continuaci6n se deta-
llan. 
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EL DOCTOR DON PLACIDO GONZALEZ DUARTE (1897-1986), 
PERFIL VITAL DE UN GRAN CIRUJANO ALBACETENSE1 

Por Jose Manuel ALMENDROS TOLEDO 

Al Doctor Don Jose Vergara, en Puerta de Hierro 

La coincidencia del presente afio con el centenario de su nacimiento, nos ofrece la 
oportunidad de apuntar aqui algunas breves anotaciones biograficas sobre Don Placido 
Gonzillez Duarte, prestigioso cirujano nacido en Carcelen (Albacete) y figura absoluta
mente fundamental a la hora de atender a la necesaria tarea de historiar la medicina en 
nuestra provincia. 

Don Placido naci6 el 17 de septiembre de 18972 , en el domicilio familiar de la calle 
de Arriba de la mencionada localidad. Su padre, Francisco Gonzitlez G6mez, se dedicaba 
a la arrieria por tierras de La Mancha, Valencia y Andalucia. La ocupaci6n de tajinero ha
bia sido muy corriente en los pueblos del distrito ibafies durante centurias. Su origen segu
ramente habria que buscarlo en un antiguo privilegio real concedido para repoblar aque
llas tierras, por el que se eximia a sus pobladores del pago de impuestos por el trafico de 
mercaderias. La arrieria, aunque ya en decadencia en la comarca debido a los nuevos me
dios de venta y transporte, aun quedaba como una actividad residual a finales del siglo pa
sado. 

Su abuelo materno, hombre trabajador y con ambici6n de prosperar, entendi6 que 
el bienestar de su numerosa farnilia pasaba por la emigraci6n. Martin Duarte, que asi se 
Barnaba, era barbero-cirujano, o cirujano-sangrador, pues se ocupaba de pequefias opera
ciones de cirugia menor, como extracciones dentarias, sangrias, fracturas, etc., muy co
mfut en la epoca. Dej6 Carcelen para trasladarse con sus hijos varones a Madrid, donde 
abri6 una barberia en la calle Lavapies n. 0 9, en la que se ocuparon provisionalmente la 
mayoria de ellos. En Carcelen quedaron su hija Petra y su yerno Francisco, padres de 
nuestro biografiado, que afut tardarian unos afios en unirse al exodo familiar. 

Francisco y Petra llegaron a Madrid el dia de San Isidro del afio 1900. Como algo 
anecd6tico habria que recordar aqui que Don Placido siempre decia que sus padres pla
nearon asi el viaje para beneficiarse de los descuentos que ofrecia la compafiia ferroviaria 
en ese dia festivo. La ciudad que encontr6 la familia Duarte, asi nos lo recuerda Don Pla
cido, era un Madrid galdosino, tranquilo, de calles concurridas por obreros y militares y 
transitado por arrieros y mieleros que llegaban de la Alcarria con sus borriquillos. Atras 
quedaron, pues, el carro y la mula con la que su padre se habia ganado la vida hasta en
tonces. Una nueva andadura comenzaba para la farnilia Duarte. Don Placido ya no regre
saria a Carcelen hasta cumplidos los siete afios, aunque desde entonces solia pasar sus 

1 El presente trabajo es deudor de las aportaciones documentales de! profesor Juan Jose G6mez Molina y de Ios 
consejos e informaciones prestados por Ios Doctores Maiz Bermejo, Peraita, Peila y Orueta Ontafi6n sus disci
pulos y mas lntimos colaboradores. 

2 Archivo de! Registro Civil de Carcelen. Acta de! 18-9-1897. Sin clasificar. 
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El Doctor Don Placido Gonzalez Duarte. Retrato de Vazquez Diaz. 
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periodos vacacionales en su villa natal; siempre se consider6 un carcelenero y estuvo pr6xi
mo y muy vinculado a su vida local. En Carcelen, recordara siempre, pasara los mejores 
momentos de su vida. Su gran orgullo, decia, fue el haber sido cofundador y colaborador 
con su primo Don Esteban G6mez GiP de un semanario local, «El Faro», que se edit6 en 
la villa, alla por el afio 1914. 

Los recien llegados se instalaron en la casa de los abuelos. El padre encontr6 pronto 
empleo como cobrador de la Sociedad de Medico y Botica «La Esperanza», complemen
tando sus ingresos con algunos trabajos ocasionales. Su madre atendia la casa, se ocupaba 
de tener limpios los pafios de la barberia y cosia ropa para el ejercito que cobraba a tanto 
la pieza. En cuanto a los hijos, que eran doce, iban a la escuela y en los ratos libres hacian 
trabajos de poca envergadura, como cobrar recibos de la compafiia en la que estaba em
pleado el padre, construir belenes para vender en la Plaza Mayor o ejercer de aprendices 
en la barberia del abuelo4• Cuando este muri6, Duarte seguia estudiando y sirviendo en la 
p~luqueria de Lavapies. 

A los nueve afios, su maestro de primeras letras, Don Florencio Hidalgo, consciente 
de las cualidades del muchacho, se puso al habla con sus padres para que hicieran loses
fuerzos necesarios para que pudiera seguir estudios superiores. Tras madurar la sugerencia 
y valorar las posibilidades econ6micas familiares se decidi6 que fuera matriculado en el 
Instituto San Isidro, sito por entonces en la calle de Toledo. Forzoso sera referir aqui que 
el doctor Duarte oper6 a su «maestrico de unitaria», como gustaba llamarlo, en el afio 
1960, cuando nuestro facultativo estaba en la cumbre de su carrera. 

No fue brillante en sus estudios hasta el cuarto curso de bachillerato, afio que ador
n6 su expediente con matricula de honor en todas las asignaturas. Enamorado de las cien
cias de la naturaleza, especialmente de la anatomia y biologia, su vocaci6n se encauz6 ha
cia los estudios de medicina, que realiz6 en San Carlos. Como era previsible, el preparato
rio lo super6 con una matricula de honor. En el primer afio de carrera, el doctor Duarte 
gan6 un premio instituido por el profesor Martinez Molina, premio que tenian que otor
gar los estudiantes al compafiero mas destacado. Pequefia era la dotaci6n, 500 pesetas, pe
ro el joven Placido tuvo la inmensa satisfacci6n de ser conducido a hombros por sus mis
mos condiscipulos desde las aulas universitarias hasta la peluqueria de Lavapies. El relata
ba el momento con estas palabras: «Todavfa recuerdan /as abuelas de aque/la ea/le al chi
co que llevaron los estudiantes a hombros. Me pusieron /os pies al /legar a la puerta de ca
sa e hicieron salir a mis padres al balcon. Los pobres estaban emocionadisimos, coma era 
/6gico»5 • 

Para pagarse sus estudios universitarios daba clases a estudiantes de medicina en la 
Escuela Ateneo. Ademas de un desahogo, aquel trabajo le permiti6 llevar a casa un poco 
de dinero con el que ayudar a la pobrisima economia familiar. 

3 G6mez Gil fue un abogado prestigioso natural de Carcelen que a lo largo de su vida desempeft6 altos cargos poli
ticos y juridicos, tanto en el ambito provincial, de donde fue Diputado, como en el nacional, pues ocuparia la Se
cretaria General de la Direcci6n General de Trabajo, y poco despues la Subsecretaria de Justicia. Fue nombrado 
hijo predilecto de Albacete el 1 de marzo de 1944, y a Madrid se trasladaron !as autoridades municipales para ha
cer entrega de dicha distinci6n al nominado. Hoy, la ciudad de Albacete le tiene dedicada una calle. 

4 Entrevista de Marino G6mez Santos en el diario PUEBLO. Madrid, 24 de junio de 1961. 
5 Marino G6mez Santos. «Conversaciones con el Dr. Duarte». TRIBUNA MEDICA. Nums. 12, 13 y 14 de 

Agosto de 1964. 
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Como estudiante de medicina fue alumno de los grandes medicos espafioles, Ra
m6n y Cajal, Marafi6n, Cardenal, Medinaveitia y otros. Fue el discipulo predilecto del Ul
timo citado, con el que estudi6 Patologia General y sus ensefianzas de Fisiopatologia con
tribuyeron a forjar la actitud de objetividad mental de Duarte en sus diagn6sticos. Segful 
decia el mismo « ... mi paso por el servicio de Don Juan Medinaveitia, cuyo rigor en la ob
tenci6n de los datos clinicos y en /as hip6tesis diagn6sticas signijicaron una orientaci6n en 
miforma de hacer medicina. Era unaforma de ver la realidad de lapato/ogia desde la ex
periencia (empirismo) contrastada por la comprobaci6n anatomo-pato/6gica (necropsia u 
operaci6n quirnrgica). El resu/tado Jue, por tanto, la uni6n de una rigurosa obtenci6n de 
signos y sintomas, analizados con criterios fisiopato/6gicos (todo debe tener un «por que», 
unalizable y reducible, pero adem<is ha de ser comprobado por la observaci6n «in vivo» 
(inspecci6n, pa/paci6n, anatomia pato/6gica) o <<JJOSI morten»6 • 

Los Ultimos afios de carrera los pas6 como intemo en San Carlos y en el Hospital 
provincial de Madrid, en el Servicio de Cirugia que dirigia el Doctor Cardenal, anterior
mente mencionado, que pronto le autoriz6 a hacer algunas pequefias intervenciones qui
rfu'gicas. 

Hijo del regeneracionismo, destacaba por tener un gran entusiasmo cultural; en las 
ocasiones que podia distraer algful rato de sus estudios solia acudir a las conferencias que 
se daban en el Ateneo y en la Residencia de Estudiantes, de cuyo laboratorio era asiduo vi
sitante. Como reconoceria afios despues D. Severo Ochoa: «Los laboratorios de la Resi
dencia desempefiaban una doble finalidad: pedag6gica y de investigaci6n. Varios de ellos 
desarrollaban cursos regulares, en los que un grupo de estudiantes seleccionados recibia 
una instrucci6n eminentemente practica. El excesivo nfunero de estudiantes en las faculta
des de medicina y ciencias de la Universidad de Madrid dificultaba enormemente la posi
bilidad de queen ellas se llevase a cabo una ensefianza practica con el alto grado de efi
ciencia que la formaci6n, tanto profesional como cientifica, de los alumnos hubiese hecho 
deseable. Y los laboratorios de la Residencia permitian a los estudiantes mas aventajados 
llenar, y muy cumplidamente, aquella laguna, ofreciendoles la posibilidad de realizar por 
si mismos las diversas tecnicas biol6gicas y quimicas e iniciarse en el terreno de la investi
gaci6n cientifica ... La contribuci6n de los laboratorios de la Residencia a la formaci6n de 
la juventud cientifica espafiola ha sido asombrosa, y numerosos son hoy los ejemplares de 
tal contribuci6n. Si bien algunos de los laboratorios realizaban s6lo la labor pedag6gica y 
formativa anteriormente esbozada, en algunos de ellos se efectu6 una intensa labor de in
vestigaci6n cientifica». 

Tanto en el Ateneo como en la Residencia pudo asistir a tertulias con sus admirados 
Juan Ram6n Jimenez y Don Jose Ortega y Gasset. 

En el afio 1920, el barberillo de Lavapies, y nunca mejor dicho, obtuvo su licencia
tura y doctorado con prernio extraordinario. 

Recien doctorado, consigui6 una de las dos becas que concedia la Facultad de Me
dicina para postgraduados destinadas a seguir estudios en el extranjero. Una fue para el 
Doctor Jimenez Diaz y la otra para el Doctor Duarte. Partieron juntos hacia Paris los dos 
medicos. Duarte permaneci6 casi un afio en la capital francesa. Despues fue al encuentro 
de su compafiero a Francfort y Estrasburgo, esta vez acompafiado por su siempre leal 

6 Doctor Duarte. Conferencia pronunciada en La Sociedad de estudios y publicaciones. 22 de abril de 1968. 
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El Doctor Don Placido Gonzalez Duarte. Busto de Juan de Avalos. 
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amigo el jurista Don Joaquin Garrigues y Diaz Caiiabate, donde seguiria con sus estudios 
de cirugia. 

A su regreso a Madrid, en 1922, se present6 a sus primeras oposiciones. Era para 
cubrir una plaza de medico a la Casa Real, plaza que gan67• Los medicos de la Casa Real 
no lo eran de la Familia Real, sino que atendian a funcionarios y empleados de palacio. 
A pesar de haber nacido en el seno de una familia de pocas inclinaciones monarquicas, 
pues era hijo y nieto de republicanos federales, a Don Placido le gustaba rememorar con 
frecuencia, y no sin cierto orgullo, el dia que cur6 a Alfonso XIII de una neumonia8 • 

En 1924 ingres6 por oposici6n en el cuerpo de la Beneficencia y comenz6 a trabajar 
en el Hospital de la Princesa como ayudante de su maestro el Doctor Cardenal, en el servi
cio de Cirugia General, del que era titular. Fue el afio en que contrajo matrimonio con su 
esposa Montserrat Marti Pujadas, licenciada en filosofra y letras, con la que permaneceria 
hasta su fallecimiento en 1984, dos afios antes que el. 

En 1926 comenz6 a trabajar como cirujano en Valdelatas. En 1932 se crearon las 
plazas de cirujano por el Patronato Nacional Antituberculoso, obteniendo una de ellas 
por oposici6n, que le permiti6 seguir ejerciendo en Valdelatas su trabajo. Asi pues, su tra
bajo lo distribuy6 entre varias instituciones tanto publicas como privadas, a pesar de lo 
cual sacaba tiempo para dar cursillos de cirugia a nuevos cirujanos. Esforzado siempre, no 
hacia otra cosa que estudiar y trabajar. 

En 1932 hizo oposiciones a una de las catedras de Orugia de la Facultad de Medici
na de Madrid, con el resultado que el mismo nos relata: <<Nos presentamos seis sefiores y 
no nos dieron la catedra a ninguno. Lo que sf hicieron Jue aprobarnos como posibles cate
draticos, pero ninguno logr6 la mayoria necesaria ... Esa ha sido mi unica oposici6n a ca
tedra»9. Un exceso de orgullo, segiln cuenta el mismo, le impidi6 volver a opositar nueva
mente. No obstante, a propuesta del Rector de la Universidad fue nombrado profesor 
agregado, funci6n que desempefi.6 en el Hospital de la Princesa hasta el comienzo de la 
guerra civil. Uno de estos alumnos que compartiria con el los dias de angustia en los hos
pitales de guerra de Madrid, Don Luis Ofuentes Delatte, dijo de su maestro: «Un maestro 
tan extraordinario no Jue acogido por la Universidad, ni antes ni despues de la guerra, pe
ro sus discipulos son legi6n. Su explosivo triunJo proJesional en los afios despues de la 
guerra Jue su propio merito, por su intrinseco valor, sin la menor relaci6n con el ambiente 
oficial, mas a el acudianJamilias y enJermos de todo tipo y con los problemas mas varia
dos»10. 

El comienzo de la contienda le sorprendi6 cuando se disponia a viajar al extranjero, 
proyecto que tuvo que abandonar al ser militarizado como el resto de los medicos de uno 
y otro bando. Por aquellos dias de julio compartia la Jefatura de Servicio de Orugia con 
el doctor Cardenal, servicio que como es natural tuvieron que reorganizar dadas las espe
ciales circunstancias que se estaban dando. 

Como al resto de los hombres de su generaci6n, la guerra civil le dej6 profunda-

7 LA VOZ DE ALBACETE. Entrevista con el Doctor Duarte. Domingo, 25 de julio de 1982. 
8 Ibidem. Tambien en el diario PUEBLO, sabado 24 de junio de 1961. «&paiioles de hoy>>, en MUNDO HIS

p ANICO y otras publicaciones de la epoca. 
9 G6mez-Santos, Marino. Pequefia Historia de Grandes Personajes: El Doctor Duarte. Diario PUEBLO 24 de 

junio de 1961. 
1° Cifuentes Delatte, Luis. «Doctor Don Pllicido Gomirlez Duarte». Diario ABC, 12-6 1986. 
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mente marcado y solia rememorar con frecuencia aquellos dias en las entrevistas en termi
nos semejantes a estos: «Yo estaba en mi casa a !as siete y media el dia 17 dejulio, cuando 
/lamo el conserje de! Hospital de la Princesa diciendo que de orden de! decano me presen
tara inmediatamente, que estaban entrando muchos heridos procedentes de! asalto al 
cuartel de la Montana. Fui corriendo al Hospital y a/If permaneci trabajando incesante
mente diecinueve dias sin ir a casa ... El trabajo era brutal. El 17 de noviembre de 1936, 
despues de uno de los intensos bombardeos de Madrid, habfan cafdo sobre el Hospital 
treinta o cuarenta proyectiles de oblis. La vida en el Hospital era angustiosa ... Pedimos a 
los que controlaban el Hospital que nos permitieran trasladarlo al colegio de! Pilar con to
dos los enjermos y heridos, y esto se hizo rapidamente, utilizando para ello hasta el Metro. 
El trabajo era incesante, porque hay que tener en cuenta que practicamente era el nuestro 
el Wiico hospital civil de Madrid y teniamos que atender no solo los heridos de guerra, sino 
al personal civil» 11 • 

El acadernico Juan Rof Carballo recordaba esta etapa de la vida de Duarte con las 
siguientes palabras: «Crefafirmemente en la libertad, y durante nuestra guerra civil presto 
servicios inmensos por los que luego jamas se le ocurrio reclamar otra recompensa que el 
respeto un<inime que le tuvieron los espafloles de su tiempo»12• 

Aunque de frit.gil figura, su voluntad infatigable y su resistencia fisica le permitieron 
pasar casi toda la contienda atendiendo heridos y operando en todos los quir6fanos de 
campafia madrilefios que pudieron improvisarse. Mientras que eI permanecia en aquel 
amenazador Madrid, asediado y bombardeado, busc6 en Carcelen protecci6n para sus fa
miliares, donde pasaron la guerra sin sobresaltos. Las atenciones y desvelos de su gran 
amigo Benjamin Palencia contribuyeron a ello. 

Cincuenta afios despues, su labor en los hospitales de guerra at'.m es recordada por 
muchos de sus compafieros medicos. En una reciente publicaci6n, el Doctor Jose Estelles 
Salarich, que fuera Jefe de Sanidad del Ejercito Republicano del Centro, lo destacaba co
mo uno de los grandes cirujanos que trabajaron en Madrid: <<LOS GRANDES MITOS. 
Hemos insistido en varias ocasiones en que la desgracia que szifria Madrid siendo frente la 
compensaba la Sanidad Militar en parte con la ventaja de contar con grandes instalaciones 
con mucho material y con un esplendido personal. En Madrid, durante un largo periodo 
de la guerra tuvimos trabajando a personalidades como los ya citados doctores Cardenal, 
Olivares, Tamames, etc., a /as que hay que afladir otros nombres como Pelaez, Gonzalez 
Duarte, Calendre y muchos mas de ta/la semejante»13 • 

Con parecidas palabras se pronunciaba el Doctor Mariano F. Zfunel, Ex jefe del 
Equipo Quirirrgico C-32 del Ejercito del Centro: «En los grandes hospitales de Madrid, 
como Jue el Provincial, estaban operando el Doctor Olivares, el Doctor Cardenal, /as fi
guras mas destacadas y mas importantes y, por que no decirlo, probablemente los mejores 
cirujanos que habia en Madrid. Tambien estaba operando, hacienda cirugia de guerra, 
otro buen cirujano (afortunadamente este vive todavia), el Doctor Duarte ... »14 • 

11 G6mez Santos Marino. «Conversaciones con el Dr. Duarte». TRIBUNA MEDICA, 24junio de 1961. 
12 Rof Carballo, Juan. «Un hombre de Espafla: Pllicido Gonmlez Duarte». Diario ABC 12-6-86. 
13 Estelle; Salarich, Jose. <<La sanidad de! Ejercito Republicano de/ Centro». Pag. 54. Monograjfas Beecham. 

<<Los medicos y la Medicina en la Guerra Ovit Espaflola». Madrid, 1986. 
14 F. Ziunel, Mariano. «Orugia de Guerra». Monograjfas Beecham. «Los Medicos y la Medicina en la Guerra 

Ovit Espaflola». Madrid, 1986. 
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«CURA FSPANOLA» 

En el transcurso de la contienda se puso en practica lo que se vino en llamar con los 
nombres de «Cura espafiola», o tambien «Cura Duarte», en reconocimiento de la exclusi
vidad de SU invenci6n a nuestro biografiado, aunque Ull buen nfunero de medicos de la 
epoca tambien atribuyeron la idea al Doctor Bastos. 

De sobra es sabido que las heridas de guerra plantean muchos problemas en cuanto 
a la asepsia se refiere, pues la metralla suele producir importantes traumatismos y desga
rros irregulares y profundos, que la mayor parte de las veces no se podian tratar adecua
damente en los improvisados hospitales de los campos de batalla en los que no se podia 
contar con antisepticos quimicos, por lo que habia que recurrir a la limpieza estricta a base 
de agua hervida y jab6n. Sin embargo, tal procedimiento no ofrecia muchas garantias, 
pues el acto quin'rrgico no podia hacerse inmediatamente, lo que daba lugar con demasia
da frecuencia a infecciones irreversibles. 

Los Doctores Duarte y Bastos, parece ser que por separado, desarrollaron un meto
do quinirgico que result6 muy eficaz pues evitaba las infecciones en un alto porcentaje de 
casos y que aqueI nos relata en los siguientes terminos: <<Lo pusimos en practica por pri
mera vez en la guerra civil. Y digo la pusimos porque sin estar de acuerdo, porque estaba
mos en hospitales de sangre distintos, el en el Hotel Palace y yo en el colegio de/ Pilar, 
coincidimos en una cura para fas heridas el doctor Bastos y yo. Era agosto de 1936 ... La 
metralla destruye y desgarra los tejidos con riesgo de infecci6n y gangrena. Para evitarlo 
hay que limpiar el quir6fano todo lo desvitalizado y entonces, para proteger la herida, ha
cfamos un enyesado con ayuda de vaselina; aun cuando olfa un poco, la herida cicatrizaba 
maravillosamente» 1s. 

Sin embargo, es preciso aclarar que por aquellos dias del comienzo de la guerra, el 
Doctor Bastos Ansart, dio a la imprenta un librito titulado <<Las heridas de guerra»16 , 

dando a conocer el metodo. En el podia leerse: «Cuando la herida es amp/fa e irregular es
ta indicada la limpieza quirnrgica afondo, hacienda una extirpaci6n total de todas fas pa
redes de la brecha, desde la pie/ hasta lo mas hondo. En el caso de fracturas, esta extirpa
ci6n debe detenerse en el hueso ... En cambio, no debe tenerse reparo en abrir bien fas par
tes blandas, extirpar ampliamente los tejidos modificados que contiene la herida, en regu
larizar sus bordes y ponerla a piano, por asi decirlo, aplicando a continuaci6n la cura oclu
siva enforma de vendaje enyesado ... ». Teniendo en cuenta el prestigio del autor, es de su
poner que fuera leido por la mayoria de los cirujanos espafioles, lo que puede explicar que 
se atribuyera la paternidad al Doctor Bastos y quedara en el olvido la participaci6n de 
Duarte. 

Por nuestra parte opinamos que mas que un plagio en la tecnica empleada entre 
ambos medicos seria oportuno pensar que pudiera tratarse de una coincidencia. Este tipo 
de coincidencias en lograr descubrimientos casi simultaneamente era muy frecuente entre 
los cirujanos de la epoca, pues las exigencias eran identicas y los medios similares. 

15 Tita Martinez. Diario <<LA VOZ DE ALBACETE». Domingo 25 de julio de 1982. 
16 Bastos Ansart. «Las heridas por arma de fuego». Ed. Labor. Madrid, 1936. 
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Al terminar la contienda el Doctor Trueta se march6 a Inglaterra y pronto se puso 
en contacto con las autoridades sanitarias militares britarucas (fue consejero del Ministro 
de Sanidad) alas que convenci6 de la eficacia de esta practica de cirugia de guerra, metodo 
al que llamaron «Spanish Method», y tambien por algunos «Cura Trueta», que seria muy 
utilizado en los campos de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el 
Doctor Duarte nunca abdic6 de su paternidad conjuntamente compartida con la del Doc
tor Bastos, que siempre defendi6 yen ello solia mostrarse contundente: « ... la verdad his
t6rica es que Jue "Cura espaiiola ", porque la pusimos en practica el Dr. Bastos y yo» 17• 

Este procedimiento se mantiene actualmente en el Manual de Cirugia Militar de la 
OT AN, utilizable en tanto no se pueda disponer de otros medios mas eficaces18 • 

SU FORMACION EN EL EXTRANJERO 

A la guerra civil le sucedi6 un periodo de aislarniento de casi diez afios para los me
dicos espafioles y, consecuentemente, los progresos en medicina quedaron congelados. Lo 
mismo sucederia en Europa a causa de la Segunda Guerra Mundial. Un panorama som
brio se abriria para la medicina tras la guerra. Por otra parte, en contra de lo que se creia, 
pronto se puso de manifiesto el hecho, para muchos parad6gico, de que la cirugia avanza 
mas en los periodos de paz queen los belicos. Fue en estos afios cuando se tom6 concien
cia de la necesidad que habia de concentrar todos los medios, asepsia, instrumental, equi
pos de anestesia y reanimaci6n, etc., agrupados alrededor de la sala de operaciones. Pero, 
sobre todo, se vio que era absolutamente necesario comprobar los resultados de todo acto 
quinlrgico, cosa que no era posible en el frente pues los operados que sobrevivian eran ra
pidamente trasladados a la retaguardia. En cirugia, el fracaso puede ser mas elocuente y 
mas rico en ensefianzas que el exito. El hecho es que al acabar la Segunda Guerra Mindial, 
los cirujanos europeos volvieron la mirada hacia los Estados Unidos, donde se habian 
conseguido importantes progresos debido a que la guerra se mantuvo apartada de sus 
fronteras. Alli afluyeron y concentraron gran cantidad de medicos franceses, alemanes, 
ingleses, portugueses, etc.; iban tanto a la busqueda directa de las nuevas tecnicas que se 
estaban ensayando, como a conseguir el nuevo instrumental que se estaba empleando. Los 
adelantos en la anestesia y antisepsia, especialmente con el uso de los antibi6ticos, abrie
ron desde entonces un camino tan inmenso como atractivo. 

El doctor Duarte, injustamente tratado por su condici6n de haber ejercido su traba
jo en zona republicana, no podia pedir un visado para estudiar las nuevas tecnicas en los 
EE. UU. Su gran amigo Rafael Garcia Serrano nos confirma lo anterior, compartiendo 
sus palabras con Lain Entralgo: «Seiiala Pedro Lain que los nacionales no nos portamos 
justamente con Don Placido, y asi es. Estoy seguro de que el hiZo cuanto pudo por evitar
lo, lo mismo que yo ... »19. 

17 LA VOZ DE ALBACETE, 25-7-1982. 
18 Dr. Moral Torres. J. Ex profesor numerario de Patologia Quirilrgica de la Universidad Aut6noma de Madrid. 

«El Metodo Espaflol en el tratamiento de /as heridas de guerra (Tecnica de Orr-Bastos-Trueta). Monografias 
Beechmn. <<Los medicos y la Medicina en la Guerra Ovil Espaflola». Madrid, 1986. 

19 Garcia Serrano, Rafael. «Don Placido». Diario «EL ALCAZAR», 11 de junio de 1986. 
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La suerte permiti6 queen 1946 atendiera de una fractura al consul de Estados Uni
dos en Madrid, diplomatico que le facilit6 todos los permisos oportunos que le abririan las 
puertas para estudiar en los hospitales americanos. Parti6 para el Nuevo Mundo y lo hizo 
sin ayuda oficial, a su costa. Naturalmente, su pretensi6n, como la de infinidad de ciruja
nos europeos, como queda dicho, era la de aprender nuevas tecnicas quinlrgicas y conse
guir bibliografia e instrumental modemo con los que poder avanza.r en la lucha contra la 
enfermedad. El mayor volumen de su equipaje de vuelta se componia de libros de medici
na y los primeros, creemos, aparatos de anestesia Foregeer, Curare y Pentotal que, entra
ron en Espafia. 

Ya de regreso de America, oper6 al general Esciunez y fue el primer caso de cancer 
de es6fago que se hacia en el pais. 

A finales de los cuarenta y principio de los cincuenta se fue introduciendo la aneste
sia con intubaci6n e imponiendose la via venosa continua para la medicaci6n. Estas nue
vas tecnicas revolucionaron la Cirugia por la mayor seguridad que daba para tratar al en
f ermo, tanto en su estado general y control del dolor en intervenciones largas, como en la 
alimentaci6n parenteral. Poco a poco los progresos fueron acumulandose, de forma que 
se superaron los inconvenientes de tener que hacer operaciones breves e inquietantes para 
el peligro que conllevaba el USO de la anestesia. Nuevos metodos fueron introducidos en 
Espafia por los doctores Duarte, Vela Diaz, Javier Elio y Roberto Llaurad6 y otros, que 
habian realizado sus estudios en EE.UV. e Inglaterra. Todos ellos fueron una gran base 
donde se apoyaria el progreso de la Cirugia en todas las especialidades. 

En pocos afios, sin los inconvenientes de hacer una operaci6n contra reloj, Duarte 
pudo realizar la gran Cirugia que se estaba haciendo en los mejores hospitales del mundo 
occidental y con igual calidad. Para el se abri6 una nueva etapa en su vida profesional en 
la que consigui6 abrir carninos en la cirugia de los 6rganos, por decirlo de alguna manera, 
endotoracicos: esafago, pulm6n, coraz6n, pericardio y pleura, debido en parte a su rela
ci6n con Richard Sweet, el gran cirujano de Boston, por el que sentia gran admiraci6n y 
afecto. Fue el iniciador de la cirugia cardiaca en Espafia, que estudi6 en Londres y Nueva 
Orleans con Holmes-Selloss y De Bakey. Tam bi en ampli6 la cirugia de digestivo, tan to del 
est6mago (en 1950 oper6 a Americo Castro con quien le unia una estrecha amistad), intes
tino delgado, colon, vias biliares, etc. No dej6 la neurocirugia, cuyos estudios habia inicia
do en Brees, con Forster, pues oper6 tumores cerebrales, medulares, nervios perifericos, 
etc. Tambien ampli6 la cirugia osteo-articular, con enclavamientos, cupulas'articulares y 
otros20• 

Don Pedro Lain Entralgo dijo de el: «El Dr. Gonzalez Duarte Jue yes un perfecto 
estudiante calificado por su inteligencia, por su personalidad para estudiar lo que no le en
sefiaban y por su firme voluntad. Fue un discipulo e.xcepcional. No s6lo un alumno que se 
limita a ofr a sus maestros, sino discfpulo que supo buscar maestros y que ha sabido ser 
fief a ellos e incluso perfeccionarles. Aprendi6 en !as mejores escuelas de la cirugia europea 
la virtud de la elegancia, que es la pronto f acil y segura ejecuci6n de a/go, sabiendo 

2° Conferencia de! Doctor Jose Maria Malz Bermejo con motivo del homenaje que hizo el Ilustre Colegio de Me
dicos de Madrid al doctor Duarte y al Hospital de la Princesa, el 18 de mayo de 1989. 
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reducir al mfnimo lo ocioso y salvando la seguridad de/ paciente ... »21 • 

Pero, no solamente estudi6 con medicos de mas alla de nuestras fronteras, sino que 
durante muchos afios tuvo una estrecha relaci6n con los cirujanos de la escuela de Barce
lona, Soler Roig, Puig Sureda, Arruga, Puigvert, etc., de cuya amistad se honraba. 

Del mismo modo que Don Placido se vio obligado a seguir estudios en la mayor 
parte de las universidades europeas y americanas, su bien ganado prestigio fue un reclamo 
importante para que cientos de nuevos cirujanos acudieran para estudiar con el sus tecni
cas en el madrilefio Sanatorio del Rosario, en el Ruber y en el Hospital de la Princesa, 
donde Duarte solia operar. Y, por que no citarlo, tambien fueron mtiltiples las ocasiones 
en que el carcelenero Doctor Duarte oper6 y dio conferencias en el Hospital de la Seguri
dad Social de Albacete, localidad con la que nunca perdi6 su vinculaci6n22 • 

Duarte es uno de los representantes del grupo generacional de los afios 30 que cam
biaron la medicina espafiola y la hicieron mas cientifica. Fue un verdadero Grujano Ge
neral, un cirujano de aquellos que se vino en llamar de la segunda generaci6n que, una vez 
vencidos el dolor y las infecciones, se lanzaron a regiones cada vez mas lejanas en busca de 
mayores posibilidades y que terminarian por revolucionar el mundo de la medicina. 

Todavia no se hacia microcirugia y habia que extirpar las lesiones viendolas en su 
totalidad; ello implicaba necesariamente tener un conocimiento completo del 6rgano, y 
Don Placido conocia perfectamente la anatomia: «Los campos quirlirgicos de Don Placi
do, siempre permitfan una buena exploraci6n de la lesi6n, su conocimiento de la anatomfa 
le permitfan incisiones amplias, exploraciones claras, pero sin lesionar 6rganos vecinos, 
que siempre tenfa controlados ... »23 • 

A medida que los cirujanos fueron haciendo progresos se dieron cuenta que sus co
nocimientos de anatomia y de patologia eran insuficientes; tan s6lo eran detallados en lo 
concerniente a los 6rganos accesibles en aquel momento. 

Los avances de los afios que siguieron a la muerte del Doctor Duarte fueron tan fa
bulosos y el crecimiento del edificio de la medicina, y consecuentemente el de la Grugia, 
tan grande que tuvo que escindirse en mtiltiples especialidades, cada vez mas complejas. 

Sin embargo, Don Placido siempre se mantuvo, como ya se ha dicho, en el marco 
de la Grugia General, pero siempre a muy alto nivel. Deel decian sus discipulos: <<NO 
puede haber un Cirujano General actual que opere todo lo que se opera en el mundo y al 
mismo nivel. La especie ha desaparecido. Afirmo que en SU epoca Jue el primero de los 
grandes Cirujanos Generates espaiioles. Ahora digo que adem<is de/ primero Jue el ultimo. 
1,Por que? Pues muy sencillo. Porque lafigura de/ gran Cirujano General ha desaparecido 
por no poder existir seres que dominen todas /as tecnicas actuates, como entonces era al
canzable a algunos privilegiados. El avance de estos aiios ha sido tan Jabuloso que nadie 
puede alcanzar la totalidad de los conocimientos ni el dominio de /as complejas 

21 Conferencia de Don Pedro Lain Entralgo eJ 26 de abril de 1968 con motivo de! homenaje ofrecido por la Socie
dad de Estudios y Publicaciones por su jubilaci6n en eJ Cuerpo Medico de la Beneficencia. Fragmentos de la 
misma fueron publicados en los Diarios, ABC, 27-IV-1968 y YA, 27-IV-1968. 

22 Entrevista publicada por eJ Diario LA VOZ DE ALBACETE, el domingo 25 de julio de 1982. 
23 Conferencia de! Doctor Peraita, con motivo del homenaje que le hizo el Ilustre Colegio de Madrid al Doctor 

Duarte y al Hospital de la Princesa, el 20-X-1986. 
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tecnicas ... »24• 

Nadie entre los medicos espafioles dudaba que Duarte fuese uno de los mejores ci
rujanos europeos de aquellos afios: «Pore/lo digo que Jue el ultimo de los grandes Ciruja
nos Generales. 1,Que hubiera hecho Don Placido de vivir ahora, presenciando la explosion 
actual de la Cirugia? ... Forzosamente, a contrapelo, tendria que escoger una especialidad. 
Pero sin duda alguna, en e/la seria el primero»25• 

Don Pedro Lain Entralgo tambien lo dijo con palabras semejantes: «Duarte ha sido 
un esplendido fin de raza, un cirujano que a la hora en que se constituian, cada vez mas 
refinadas y exigentes, /as f ant<isticas especialidades tecnicas de/ actual quehacer quirw
gico... sabia operar con singular brillantez todo cuanto como cirujano se le 
presentaba ... »26• 

HOSPITAL DE LA PRINCESA 

El nombre del Doctor Duarte va lntimamente ligado al madrilefio Hospital de la 
Princesa, pues alli desarroll6 casi toda su vida profesional (aunque tambien trabaj6 para 
la medicina privada en los sanatorios del Rosario, Ruber, y otros), desde que ingresara en 
el afio 1924 hasta SU jubilaci6n y de el fue miembro directivo durante muchos afiOS. 

La fundaci6n del Hospital de la Princesa fue producto de la voluntad politica de la 
reina Isabel II que lo prometi6 en acci6n de gracias al salir ilesa del atentado perpetrado 
contra su persona por el cura Merino, cuando salia de orar de la Capilla Real. Le puso el 
nombre su hija recien nacida, la princesa Isabel Francisca. Se inaugur6 el 30 de diciembre 
de 1856 y su primer sede la tuvo en la Glorieta de San Bernardo, aunque a lo largo de su 
historia ha pasado por muchas vicisitudes, como el traslado de emergencia que tuvieron 
que sufrir sus instalaciones al colegio del Pilar, durante la pasada guerra civil. 

En el afio 1873 qued6 establecido que los medicos del Hospital debian ingresar por 
oposici6n, procedimiento por el que entraron algunas eminentes medicos espafioles como 
los Doctores Cortezo, Ustariz, Salazar, Adaro, Bastos, Cardenal, Duarte, Cifuentes De
latte, y mas recientemente Castro Farifias, Hernandez Ros, Obrador, Montejo, Orueta, 
del Hoyo, etc.27• 

El Hospital de la Princesa cerr6 sus instalaciones en la Glorieta de San Bernardo, en 
julio de 1955, para trasladarse a Diego de Le6n, donde empez6 a funcionar en enero de 
1956 con el nombre de Gran Hospital de la Beneficencia, aunque volveria a recuperar su 
nombre originario en 1980. Modemizadas sus instalaciones, comenz6 en su nueva etapa 
ampliando sus servicios con nuevas especialidades. No obstante, el Doctor Duarte con-

24 Conferencia de su discipulo eJ Doctor Pei!a L6pez en eJ homenaje que le ofreci6 a Don Placido el Ilustre colegio 
de Medicos de Madrid el 26-V-89. Tambien eJ Doctor Alfonso Orueta, en eJ diario EL PAIS, martes, 10 deju
nio de 1986. 

25 Ibidem. 
26 Lain Entralgo, P. «la realidad lograda y la posibilidad no cumplida». Diario EL PAIS, 10 de junio de 1986. 
27 Conferencia del doctor Maiz Bermejo, en eJ homenaje que le hizo eJ Ilustre Colegio de Medicos de Madrid al 

Hospital de la Princesa y a Don Placido Duarte en mayo de 1989. 
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tinu6 en el de Cirugia General hasta SU jubilaci6n. En el perrnaneci6 Don Placido toda SU 

vida profesional como medico y como maestro, ocupandose de la formaci6n de nuevos ci
rujanos, colaborando en congresos y publicando trabajos cientificos28 , que desde muy 
temprano fue entregando a la imprenta. De 1934 son sus estudios «Sobre un caso de epi
lepsia jacksoniana» y «Sobre la tecnica de la toracoplastia>>29 ; «Patogenia de/ do/or en /as 
enfermedades de/ raquis y tratamiento de /as mismas», tambien del mismo afio, fue una 
ponencia presentada en la Academia Medico -Quin'.rrgica y editada por la misma im
prenta que las anteriores30• De 1951 es «lndicaciones y tecnicas de la resecci6n 
pulmonar»31 , ponencia presentada al II Congreso Nacional de Cirugia, del que Duarte 
fue organizador y Presidente. De 1952 es su trabajo «La Resecci6n pu/monar en la Tuber
culosis»32, ponencia presentada en el Congreso Internacional de Cirugia de Paris. Asi mis
mo, tambien hemos podido documentar algunos otros, como: «Sobre la asistencia urgen
te de /os traumatismos vasculares»33; <<Restauraci6n quirnrgica de la degluci6n»34 y <<El 
cancer de/ es6fago. Diagn6stico y tratamiento»35. Sus obras «Coloplastia reparadora en 
una estenosis absoluta de/ es6fago»36 y «Cuestiones de cancerologia» fueron escritas en 
colaboraci6n. Esta Ultima con el doctor River6s, de Paraguay. 

Destacada fue tambien su labor como docente, dirigiendo tesis y comunicaciones a 
sus alumnos y medicos internos de su servicio. El afio de su fallecimiento, en reconoci
miento a su labor y dedicaci6n al Hospital, sus compafieros le ofrecieron un homenaje. Se 
hizo el acto el 15 de octubre de 1986, en el que intervinieron ocho conferenciantes; dos de 
ellos, el Doctor Rof Carballo, «Placido Gonzalez Duarte, un medico de siempre» y el 
Doctor Cifuentes Delatte «Placido Gonzalez Duarte, como maestro y amigo», se encarga
ron de hacer una emotiva semblanza del gran cirujano. Los Doctores, Antonio Resines 
(hombre que heredaria de su maestro las grandes cualidades en el quir6fano), Orueta On
tafi6n, Varela Ufia, Palacios Carvajal, Figuera Aymerich y Alonso del Hoyo, presentaron 
comunicaciones cientificas referentes a sus respectivas especialidades37 • 

28 Ibidem. 
29 Gonzalez Duarte, P. «Sobre un caso de epi/epsiajacksoniana» 10 pp. con 4 fotograflllS; y «Sabre la tecnica de 

la toracoplastia», 26 pp. con 4 fotograflllS. Ambas editadas en la Imprenta Palomeque. Madrid 1934. lnforma
ci6n que debemos a la gentileza de Fernando Rodriguez de la Torre, compaiiero del IEA. 

30 Gonzalez Duarte, P. «Patogenia de/ do/or en /as enfermedades de/ raquis y tratamiento de la misma», 35 pp. 
lmprenta Palomeque. Madrid 1934. Agradecemos a Fernando Rodriguez de la Torre la informaci6n. 

31 G. Duarte, P. «lndicaciones y tecnicas de la reseccion pulmonar». Ponencia presentada al II Congreso nacional 
de Cirugia. Editorial Paz Montalvo. Madrid, Octubre de 1951. 

32 Dr. G. Duarte. «La Reseccion pu/monar en la Tuberculosis». Societe Internationale de Chirurgie. Bruxelles. 
1952. 

33 P. G. Duarte. «Sabre la asistencia urgente de /os traumatismos vasculares». Revista IBYS. Abril de 1966. 
34 P. G. Duarte. «Restauracion quirnrgica de la degluciom>. Conferencia en la Academia Medico Quir(Jrgica de 

Vigo. 14-11-1954. Inedita. Se custodia en el archivo de la Academia citada. 
35 Gonzalez Duarte, P. «Cilncer de es6fago. Diagn6stico y tratamiento». En la Revista <<Acta oncologica». Volu

men I, julio-Oiciembre, Nfun. 2. Madrid 1962. 
36 Duarte, Ruiz Martinez y Fernandez Fermoso. «Coloplastia reparadora en una estenosis ... ». Revista Clinica Es

paiiola. Torno LXXIII. 15 de junio de 1959. 
37 Doctor Don Julio Gutierrez Sesma, de la Sociedad Espaiiola de Medicos Escritores. <<Mi recuerdo de/ Doctor 

Duarte». Madrid Medico. Primera quincena. Noviembre de 1986. 
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PROFESOR Y CIRUJANO DEL CUERPO MEDICO DE LA BENEFICENCIA 
GENERAL DEL ESTADO 

Como qued6 dicho, ingres6 en el cuerpo en 1924, tras pedir la dimisi6n como medi
co de la Casa Real. En el tambien, como en tantas otras instituciones en las que prest6 sus 
servicios, se gan6 el respeto tanto de profesionales como de pacientes. Permaneci6 en acti
vo durante cuarenta y seis afios, hasta que la Administraci6n decidi6 su jubilaci6n obliga
toria en el afio 1968, acontecimiento que sirvi6 de motivo para que la Sociedad de Estu
dios y Publicaciones le rindiera un homenaje, la semana del 22 al 26 de abril de 1968, en su 
sede social en la madrilefia calle Arapiles. Hizo el ofrecimiento del Homenaje el fil6sofo 
Don Xavier Zubiri y en el participaron los mas prestigiosos cirujanos espafioles y euro
peos, como los Doctores Manresa, de Barcelona, Drew, de Londres, Le Brigand, de Paris 
y el italiano Valdoni, Catedratico de Cirugia de la Universidad de Roma38• Cada uno de 
ellos present6 una comunicaci6n de caracter cientlfico referida a su propia especialidad. El 
acto concluy6 con una exposici6n del academico Don Pedro Lain Entralgo, que cerr6 las 
jomadas con una conferencia en la que destac6 la personalidad del Doctor Duarte como 
hombre y como medico39• Sus palabras de homenaje las incluy6 despues en su libro «Mas 
de cien espafloles», impreso en Barcelona, en 1881. De su referenda a Duarte como ciru
jano entresacamos: «Pero de lo que ahora se trata noes de repetir con elogio lo consabi
do, sino de diseflar con precisi6n algunos de los rasgos con que esa generica condici6n de 
gran cirujano ha sido en este caso realizada. Juzgando por lo visto y lo ofdo, me atrevo a 
pensar que la exce/encia quirt)rgica de Pl<icido G. Duarte se hallafundamentalmente cons
tituida por /as siguientes notas: 

1) La suma perjecci6n en el empeflo de aprovechar al maxima -improvisando, 
tantas veces, en el curso de/ acto quirurgico- todas /as enormes posibilidades actuales de 
la cirugia exeretica y reparadora. Todas, porque eJ siempre ha querido ser, frente a la espe
cia/izaci6n inmediata, cirujano general; pocos han hecho profesi6n de fe en la cirugia ge
neral con tanta convicci6n y tanta autoridad. Pero sobre todo, /as pertinentes a /os dos 
campos en que ha culminado su maestria tecnica, la gran cirugia de/ cancer. y la cirugia 
tor<icica. 

2) La lucida posesi6n de una conciencia quirnrgica especialmente profunda y depu
rada. Llamo ahora «conciencia quirt)rgica» a la expresi6n psico/6gica de/ h<ibito mental y 
operativo que nuestro cirujano, en un discurso ante la Academia de Cirugia de Madrid, 
denomin6 «espiritu quirurgico». En su complementaria oposici6n al «esptritu medico» de/ 
intemista, 1,que es e/ «espiritu quirnrgico? «la diferencia entre lo quirnrgico y lo medico 
-decia el- es una realidad que hay que reconocer, significativa de dos esti/os distintos, 
temperamentalmente condicionados, de considerar los problemas terapeuticos. La irre
ductibilidad, por bio/6gica de esta disparidad de esti/os, tiene de aprovechable el beneficio 
que puede obtenerse de su contraste. La emulaci6n no tiene mas que consecuencias utiles 

38 Los Diarios YA y ABC, entre otros, se ocuparon durante los dlas 23 al 26 de abril de 1968, de dar cumplida in
formaci6n del desarrollo del Curso-Homenaje al Doctor Duarte. 

39 El Diario YA de! 27 de abril de 1968, incluy6 un comentario de la conferencia. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1997, #41.



273 

ci 
] 
~ 
:g 
"§ 
0) 

8 
-~ 

~ 
~ 
..$ 

~ 

' 
El ·a 
~ 
§ 
0 
:g 
IS 
~ 
-0 

·3 
er 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1997, #41.



274 

· cuando los emulos estan guiados por intenciones analogas de superaci6n y acierto. Medi
cos y cirujanos deben inspirar su raz6n en /as doctrinas y preceptos de una so/a y comun 
ciencia: la Medicina. 

Desde que hay cirujanos o aspirantes a tales -desde queen la practica de la medici
na se separan y compiten entre sf intemistas y operadores- tres principales caracteres han 
constituido, a mijuicio, e/ «espfritu quirnrgico»: la constante disposici6n a mancharse /as 
manos en la exploraci6n y en el tratamiento de/ enjermo; la tendencia a no admitir como 
cierto sino lo que puede verse y tocarse; una especial intensidad de la actitud ante la enjer
medad que mas de una vez he llamado yo «animo terapeutico», esa fecunda no
resignaci6n de /os Paracelsos, los Pare y /os Withering ante la ocasional limitaci6n de /as 
posibilidades de ayudar tecnicamente al enfermo. Pero sin la cal/ada posesi6n de «espiritu 
medico», ;,podr<i /ograr excelencia el cirujano? Placido G. Du.arte ha sabido damos una 
estupenda respuesta a esta interrogaci6n: «Un cirujano es un medico que sabe operar». 

De nada servirfa la mas fina conciencia quirnrgica, si esta no se expresase ante la 
mesa de operaciones; y puesta en tan terminante prueba, consiste en la elecci6n de la con
ducta operatoria con p/ena lucidez sobre e/ caso y sobre lo que uno, como cirujano, es y 
puede entonces ser. «Dentro de lo que debe hacerse, de lo que yo soy y de lo que aquf y 
ahora yo puedo ser 1,cual debe ser mi comportamiento? 1,Que debo hacer?». En el orden 
de los hechos, ta/ es la interrogaci6n suprema de la conciencia quirnrgica. Magistralmente 
nos lo ha hecho ver Placido G. Du.arte, exponiendo cual debe ser la composici6n de /ugar 
de/ cirujano actual ante el arduo problema tecnico de/ cancer de es6fago. 

3) La concepci6n y la pr<ictica de la intervenci6n quirnrgica como la ejecuci6n de 
una sonata, en parte reglada por lo que sobre ella dicen /os libros y /as revistas y en parte 
improvisada en el transcurso de/ acto operatorio. Como el pianista no deja para otro e/ Ul
timo acorde de la pieza que ejecuta, e/ buen cirujano lo es con su gusto por la practica 
atenta de todos los tiempos de la intervenci6n, desde la incisi6n primera hasta la sutura fi
nal. S6/o una excepci6n a esta reg/a puede aconsejarse: la de/ operador que est<i siendo 
maestro y deja que el ayudante realice ante el a/gunos tiempos de la intervenci6n por el co
menzada. 

Uno de los escritos de/ Corpus Hippocraticum prescribe, entre los talentos y fas ha
bilidades de/ medico, la «eurritmia de /as manos». Linda expresi6n, y mas todavfa en 
nuestros timpanos, sensibles aun a la estetica verbal de! modernismo, que en los ofdos de 
los antiguos griegos. Tres requisitos dan su cabal integridad a esa eurritmia: la destreza, la 
inteligencia, porque tambien a traves de la mano se debe ser inteligente, y la buena volun
tad. Si habeis visto operar al cirujano Placido G. Du.arte, decidme si sus intervenciones no 
son, en este plenario sentido de/ termino, admirablemente eurrftmicas». 

Profundo conocedor de la vida hospitalaria y de la beneficencia, y hombre de pen
samiento comprometido con las clases mas desposeidas, se puso al frente de un grupo de 
medicos para redactar un anteproyecto de ordenaci6n sanitaria cuyas conclusiones reque
rian que fuesen tenidas en cuenta en el Plan General de Hospitales que se estaba elaboran
do en 1968. Este grupo de medicos encabezados por el Doctor Duarte pedian de las autori
dades una total y profunda remodelaci6n de la medicina asistencial. En la exposici6n de 
sus peticiones hacian responsables a las compafiias privadas de las desigualdades y no al 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1997, #41.



275 

Seguro Obligatorio, porque aquellas hacen de la medicina un medio para enriquecerse y 
de los medicos una comparsa mediatizada por sus intereses empresariales. Para remediar 
la precaria situaci6n hospitalaria del pais, los citados doctores pedian en sus conclusiones 
la creaci6n en Espana de una asistencia sanitaria total e integral, asi como incrementar la 
medicina hospitalaria con la creaci6n de un mayor mimero de instalaciones, tanto en el 
funbito provincial como en el comarcal. Proponian que el derecho a la salud era universal 
y exigian que fuera olvidada de una vez por todas la palabra beneficencia como un acto de 
caridad, en el sentido mas personalizado y humillante del termino. 

MEDICO DISTINGUIDO POR SOCIEDADES, COLEGIOS Y UNIVERSIDADES 

Siempre huy6 de recompensas y homenajes, aunque recibiera muchos. Entre sus 
contemporaneos, era generalmente admitido como una de las cuatro personalidades mas 
sobresalientes de la Espafi.a de los afios cincuenta. Don Juan Rof Carballo, de la Real 
Academia Espafiola, nos lo refiere con las siguientes palabras: «Eran cuatro mosqueteros 
de esa dama altiva y dif'lcil que es Espafta. Ten fan la misma edad. Uno de e/los iba a ser un 
granfil6sofo, Xavier Zubiri. Otro, un gran jurista, Joaquin Garrigues. El tercero, un gran 
medico, Jimenez Diaz. Y por ultimo, Ptacido G. Duarte, un cirujano excepcional»40• 

Su expediente academico sobrepasaba las veinticinco Matriculas de Honor. 
Siendo estudiante universitario consigui6 los premios Martinez Molina y Ribera, 

instituidos por la Universidad. 
Fue uno de los veinte miembros que componian el Comite Qentifico de la Sociedad 

Internacional de Cirugia, con sede en Bruselas, del que fue ponente, tesorero y, como tal, 
miembro organizador y Presidente del II Congreso Nacional de Cirugia celebrado en Ma
drid en 1951. Como representante de dicha sociedad medica asisti6 a los congresos de 
Nueva York, Chicago, Nueva Orleans, Boston, Cuba y Mejico, entre otros. 

En 1950, como ya se ha dicho, present6 su ponencia «Resecci6n pulmonar en tuber-
culosis pulmonan> en el Congreso de la Sociedad de CTrugia de Paris. 

Asi mismo era miembro de la Royal Society of Medicine, de Londres. 
De la Academia de la Chirurgie, de Paris. 
De la Academia de Chirurgie de Lyon. 
Miembro de la Sociedad de los Hospitales de Mexico. 
Miembro de la Academia de Qrugia de Nueva Orleans. 
Miembro de la Sociedad Americana de Medicos del T6rax. 
Miembro de honor del Colegio de CTrugia de Barcelona. 
Secretario de la Comisi6n Nacional de la Lucha contra el Cancer. 
En el afio 1984, Tierno Galvan le impuso la medalla de la villa de Madrid. 
Estaba en posesi6n de la Gran Cruz de la Sanidad. 
En la habilidad de sus manos pusieron su vida la mayor parte de la intelectualidad 

espafiola de su tiempo: Ortega y Gasset, Americo Castro, Zabaleta, Jose Caballero, 

40 Rof Carballo, Juan. «Un hombre de Espafla: Pldcido Gomalez Duarte». Diario ABC. Tribuna abierta, 12-6-86. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1997, #41.



•. -····~·~· 

VII CONGRESD 
NACIONAL • CIRUGI 

El Doctor Duarte fue siempre un destacado organizador de los Congresos Nacionales de Cirugia. 

N 
-i 

°' 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1997, #41.



277 

Rafael Garcia Serrano, Julio Gutierrez Sesma, entre otros; arist6cratas, como algunos 
componentes de las familias Mayalde y Romanones; los toreros Belmonte y Domingo Or
tega y un larguisimo etc. Medico de una profunda moral hipocratica, su frase favorita era: 
<<Me gusta ayudar a quien busca mi ayuda», y a su puerta llegaban hombres de todas las 
clases sociales. Rof Carballo dijo de el «Durante toda su vida, incansablemente, ejerci6 su 
arte, valorado al maximo por los poderosos, pero en servicio incesante con los 
humildes»41 • 

Su vida profesional le dio la suficiente altura moral para que al final de ella pudiera 
decir: «Mi experiencia vital no es nada deprimente. Creo que el que se esfuerza en cumplir 
con su deber en su epoca encuentra siempre la compensaci6n y el reconocimiento afectivo 
y profesional de sus semejantes»42• 

Sin embargo, es preciso recordar que, en 1955, por jubilaci6n del Doctor Abasanz, 
Decano por edad del Cuerpo de la Beneficencia General del Estado y, por entonces, 
Decano-Jefe del hospital, le correspondia al Doctor Duarte ser nombrado su sucesor. Sin 
embargo, al estar privado del derecho de ejercer cargos publicos de responsabilidad en re
cuerdo a su pasado politico, el nombramiento recay6 en el siguiente medico del escalaf6n. 
La injusticia era tan grande que sus amigos Pedro Lain Entralgo y Ruiz Jimenez trataron 
por todos los medios de hacer que la Administraci6n reconsiderase su postura, postura 
que se mantuvo. Este Ultimo, siendo Ministro de Educaci6n, trat6 de poner remedio al 
abuso cometido con Don Placido nombrandolo catedratico extraordinario aunque acon
tecimientos de sobra conocidos impidieron la reparaci6n. 

DUARTE HUMANISTA 

Hombre cuya personalidad se forj6 en el animo regeneracionista de la epoca, su ac
titud intelectual le llev6 a participar de aquella conciencia nacional resultante del noventa y 
ocho, que trataba de traer la modernidad a Espaiia y acortar la enorme distancia que le se
paraba del resto de Europa. Su posicionamiento con ese espiritu reforrnista que renovaria 
de raiz la vida cultural del pais, le proporcion6 entre discipulos y amigos su fama de hu
manista. Ya en su etapa de estudiante era asiduo de las tertulias y conferencias que ofre
cian las diversas instituciones madrilefias. Ni los horrores de la guerra civil rompieron su 
gran pasi6n por la lectura y la milsica. Su discipulo y mas intimo colaborador, en aquellos 
infaustos dias del sombrio Madrid, el Doctor Cifuentes Delatte, nos dice: «Fue un enor
me, voraz /ector de todo. Su curiosidad intelectual no tenfa lfmites. Durante la guerra, el 
despacho de Don Placido en el Hospital Nacional de Cirugfa, que atendia a la poblaci6n 
de Madrid, instalado en el colegio de Nuestra Seiiora de/ Pilar, en la ea/le Caste/16, Jue un 
oasis de cultura en /as pocas horas tranquilas durante fas guardias, que duraban una jor
nada entera». 

El Doctor Don Julio Gutierrez Sesma, en la cr6nica que envi6 a la prensa con 

41 Rof Carballo, Juan. «Un hombre de Espana: Placido Gonzalez Duarte». Diario ABC. 12-6-86. 
42 Diario ABC. 24-4-68. 
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motivo del homenaje que le rindi6 el Hospital de la Princesa, en noviembre de 1986 decia: 
<<Era (el Hospital) como un remanso de paz en la guerra. Alli trabajaba el Doctor Du.arte 
ajeno al inquietante y amenazador clima que le rodeaba, con una total entrega ... en /as 
tardes de guardia se reunfa con sus colaboradores para tomar una taza de te, escuchar mu
sica clasica, recitar poemas de Juan Ram6n o de Machado ... Du.arte Jue hijo de/ noventa 
y ocho, con su. acendrado amoral variopinto paisaje de Espana». En este sentido es de 
destacar que fue un minucioso pintor de paisajes, «demasiado trabajados» solia decir el, 
aunque dej6 de hacerlo en los Ultimos afios de su vida cuando le fue faltando la visi6n. Su 
afici6n a la pintura y escultura le llev6 a relacionarse con los mejores creadores de la epo
ca. Los muros de su casa lucian cuadros de Gutierrez Solana, Gregorio Prieto, Zabaleta, 
P. Bueno, Mosquea, Sunyer y Benjamin Palencia. De este Ultimo, paisano y gran amigo, 
tenia cuatro Cuadros, de lo que estaba orgulloso pues pertenecian, segful decia, «a SU. epo
ca mas luminosa». 

Aficionado a la mfuica, su casa solia convertirse en un auditorio donde tocaban las 
mas prestigiosas orquestas de camara y alli acudian prestigiosas personalidades de la socie
dad madrileiia. Era amante de la literatura y la filosof'ia, tuvo relaci6n con la mayor parte 
de la intelectualidad de su tiempo. En su casa se leyeron muchas obras de teatro yen ella 
present6 Buero Vallejo la primicia de su «Historia de una escalera», que fue leida entre 
varios contertulios. 

Era asiduo lector de Plat6n y de Bergson. intimo amigo de Xavier Zubiri, solian ve
ranear y viajar juntos en busca de paisajes singulares, especialmente por la «dolc;a Cata
lunya». 

El profesor y academico Don Pedro Lain Entralgo hizo una emotiva semblanza del 
Doctor Duarte con motivo de su fallecimiento en la que podia leerse: <<A su. esp/endida 
realidad como cirujano y a su. decapitada posibilidad como docente se unian en Placido 
Gonzalez Du.arte una fina extensa cultura cientifica y literaria; Jue de por vida aficionadi
simo lector y una honda y delicada sensibilidad ante /as Jormas de vida y el espectaculo de 
/as tierras de Espana. Pocos tan conocedores como el de nuestros paisajes y nuestros pue
blos»43. 

Es autor de varios trabajos literarios, en su mayor parte poesia, que se fueron publi
cando en diversas revistas de ambito nacional. Fue el Doctor Duarte hombre que ejerci6 la 
ciencia y am6 el arte, seguramente por las mismas razones, porque amaba la vida. Solla 
decir: «Estoy en este arte dramatico, pero tan noble y tan be/lo, que es la cirugia». 

Dejamos aqui estas breves acotaciones para la biograf'ia de un gran medico, natural 
de nuestra tierra, cuya vida podrian resumir las palabras que para el tuvo el Doctor Valdo
ni, medico y cirujano de los Papas Pio XII y Pablo VI: 

«Ecco un grande chirurgo». 

J.M. A. T. 

43 Lain Entralgo, P. «La rea/idad /ograda y la posibilidad no cumplida». Diario EL PAiS. 10-6-1986. 
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LA HUELGA GENERAL CAMPESINA DE 1934 
EN LA PROVINCIA DE ALBACETE 

Por Pedro OLIVER OLMO 

LA PROVINCIA DE ALBACETE EN 1934 

La historiografla local ha dibujado prolijamente la faz de la provincia de Albacete 
durante el periodo republicano. No vamos a ser reiterativos. Consideremos, basicamente, 
su caracter «periferico» dentro del esquema de economia «dual» de la sociedad espafiola. 
Y recordemos, por apuntar en esa misma direcci6n, tanto la desigual distribuci6n de la 
propiedad de la tierra como el predominio de una agricultura cerealista tradicional, esca
samente tecnificada y, en consecuencia, de baja productividad. 

Coyunturalmente, la provincia acusaba los efectos de la crisis econ6mica general y 
de las malas cosechas obtenidas en las Ultimas campafias. El estancamiento o retroceso en 
la producci6n agraria, durante unos afios en los que no subieron los precios pero si los 
«salarios reales», gener6 no pocos desequilibrios en el mercado de trabajo, el aumento del 
desempleo y hasta la proletarizaci6n de muchos pequefios propietarios albacetenses1 • Son 
los componentes del retrato de un ambiente sin duda propicio para la tensi6n social (y mu
cho mas durante 1934, vistas las «reacciones» que provocaban en la izquierda no s61o las 
actuaciones politicas sino la propia conformaci6n del gobiemo radical-cedista). 

En la provincia de Albacete, desde 1931 pero sabre todo a partir de 1932, venia fun
cionando -con bastante eficacia, por cierto- un nuevo marco de relaciones laborales 
fuertemente intervenido por el Estado, puesto en marcha por el ministro de trabajo socia
lista Largo Caballero (que continuaba la experiencia de los Comites Paritarios de la dicta
dura de Primo de Rivera). Ademas de reformar la normativa laboral y la administraci6n 
de Trabajo, se reforzaron los instrumentos legales ya existentes y se crearon otros nuevos. 
Pretendian los reformistas republicanos, cuando tanto se hablaba de guerra de clases, ha
cer factible la institucionalizaci6n de las relaciones laborales, para que ese marco regulador 
fuera a su vez «controlador» de las tensiones sociales en el mundo del trabajo, normali
zando (y a la postre judicializando) el dialogo y el litigio entre sindicatos y patronales, a 
traves de la participaci6n de los representantes de «las dos clases» en instituciones parita
rias y de arbitraje obligatorio (sabre todo en los Jurados Mixtos de Trabajo)2. 

1 Se escribia mucho entonces acerca del paro forzoso, sobre todo desde que eJ Ministerio de Trabajo habia dis
puesto eJ control estadlstico del mlsmo. Era un centro de interes politico e informativo. Asi, El Defensor de Al
bacete (en su editorial del 9 de junio de 1934), reflexionando sobre el tema, comentaba que durante el mes de di
ciembre de 1933 la cantidad total de parados registrados (en su mayoria obreros del campo) alcanzaba Ja·cifra de 
11.190. 

2 Hemos estudiado detalladamente en otro lugar la actuaci6n de los Jurados Mixtos de Trabajo albacetenses: vid. 
Oliver Olmo, P., Control y negociaci6n: Los Jurados Mixtos de Trabajo en fas relaciones laborales republicanas 
de la provincia de Albacete (1931-1936), IEA, Albacete, 1996. 
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El propio conflicto campesino que aqui vamos a comentar estuvo jalonado en esta 
provincia por acuerdos de los dos Jurados Mixtos del Trabajo Rural -el de Albacete y el 
de Villarrobledo- en materia de Bases de Trabajo para la recolecci6n de la cosecha. En 
esos pactos se fijaron unas tablas salariales, un abanico de salarios nominales que, arran
cando de las 6 pesetas fijadas para pagar el jornal de toda mujer de 14a17 afios (o las 7,50 
asignables a j6venes varones de ese mismo tramo de edad), pasaba por las 8 con que se pa
garia el jomal de la mujer mayor de 17 afios, y llegaba a las 10 pesetas que iba a recibir to
do var6n jornalero mayor de 17. Ademas, y como venia haciendose, en las Bases se con
firmaba todo aquello que la propia legislaci6n reformista habia sancionado Gomada de 
ocho horas, prioridad de contrataci6n de los parados del municipio, etcetera). 

Pero lo mas novedoso, por su vinculaci6n al conflicto en ciemes, era otro asunto: 
aquellas negociaciones de 1934 especificaban acuerdos en relaci6n al controvertido uso de 
la maquinaria agricola. Asi, en el Jurado de Albacete, reunido cuando faltaba poco tiem
po para la anunciada huelga campesina y tambien antes de que llegaran las disposiciones 
gubemativas en l:t materia, se prohibia a aquellos patronos que tuvieran maquinas el que 
pudieran prestarlas a otros agricultores. Y en el de Villarrobledo, cuyas Bases se substan
ciaron pasada ya la protesta, se limitaba el empleo de maquinaria «al 40 por ciento de la 
siega» que hubiera de realizarse «en fincas de diez fanegas, reservandose el 60 por ciento 
restante a la mano de obra» (dando libertad de uso s6lo si no hubiera obreros parados)3. 

Asi las cosas, en una provincia sindicalmente «dirigida» por la UGT, de claro talan
te negociador y voluntad pactista, contando ademas con que las cifras oficiales de huelgas 
indican un nivel de conflictividad relativamente bajo, podemos inferir que los mecanismos 
de relaciones laborales impuestos por el Estado desde 1931 a traves de los Jurados Mixtos 
estaban cumpliendo aceptablemente su cometido de control e intervenci6n de la conflicti
vidad capital/trabajo4 • No obstante, con la denuncia del manifiesto incumplimiento de los 
acuerdos por parte de no pocos patronos, se azuzaba la bandera de la agitaci6n sindical. 

RAWNES PARA UNA HUELGA GENERAL EN EL CAMPO 

El 5 de junio de 1934 -promovida por la Federaci6n Espafiola de Trabajadores de 
la Tierra (la socialista FETD- comenz6 en algunos pueblos de Albacete, al igual que en 
otros muchos de la mayor parte de las provincias agrarias del sur, una huelga general cam
pesina. Los promotores de la protesta pretendian neutralizar el proceso de «contrarrefor
mas» que, en materia de legislaci6n sociolaboral agraria, iniciaron los ejecutivos de ideario 
«centroderechista» desde el inviemo de 1933 --cuando se puso fin a la gobemaci6n 

3 Las Bases de Trabajo acordadas en el Jurado Mixto de! Trabajo Rural de Albacete (con jurisdicci6n sobre los 
m unicipios de los partidos judiciales de Albacete, Almansa, Casas Ibanez, Chinchilla, Hellin y Y este) se firma
ron eI 24 de mayo de 1934 y aparecieron publicadas en el Boletin Ojicial de la Provincia (BOP) el 30 de ese mis
mo mes. Las de! Jurado Mixto de Villarrobledo (con jurisdicci6n sobre los municipios de los partidos judiciales 
de La Roda y Alcaraz) fueron finalmente suscritas el 19 de junio (BOP, 27/6/1934). 

4 En 1933 se realizaron en la provincia 9 huelgas y en ellas participaron 2.053 huelguistas (Albacete ocupaba el 
puesto 25 en la relaci6n de provincias espaiiolas): vid. Anuario Estadfstico de Espana: 1933. 
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«reformista» llevada a cabo por la coalici6n socialista-azafiista. 
Con una medida tan contundente, debido a los perniciosos efectos que una huelga 

en plena cosecha iba previsiblemente a causar a la producci6n agricola, tambien querian 
los convocantes de la FEIT presionar para contrarrestar el cada vez mas virulento boicot 
que la patronal del campo efectuaba a la labor de negociaci6n y arbitraje llevada a cabo 
por las representaciones empresarial y sindical en los Jurados Mixtos del Trabajo Rural 
(de hecho, para muchos autores, los incumplimientos patronales de las Bases de Trabajo 
fueron la causa principal del conflicto )5. 

Igualmente, los dinamizadores del movimiento huelgulstico denunciaban entonces 
algo que puede ser considerado expresi6n laboral de una confrontaci6n sociopolitica mas 
general: nos referimos al ambiente de represi6n y revanchismo desencadenado por algu
nos sectores de la patronal agraria (envalentonados al notarse con la autoconciencia de 
<<haber ganad0>>) contra los obreros sindicados de la UGT -un indicador muy elocuente 
de un afio politico que dej6 brillar con intensidad la imagen de una sociedad en «guerra de 
clases», acentuada tras arribar al ejecutivo la derecha cedista y al generarse la subsiguiente 
radicalizaci6n del PSOE. Al hilo de esto, se ha comentado tambien que la radicalizaci6n 
de la FETT, aunque al compas de la iniciada en el PSOE, estuvo alentada desde el Partido 
Comunista. Sin embargo, para el alumbramiento de la idea de huelga general campesina, 
igualmente debe considerarse que en el ammo de los lideres mas partidarios de SU convo
catoria seguramente tambien influy6 la constataci6n de significativas mermas en las cifras 
de afiliados, un fen6meno explicable por otras muchas causas pero, sin duda, en parte de
bido a los efectos desmovilizadores de las represalias anti-sindicales que antes comentaba
mos (o al miedo que podia provocar la posibilidad de que los propietarios empleadores 
pudieran castigar no contratando, al saberse en una nueva coyuntura politica que se perci
bia como mas beneficiosa para los intereses de los terratenientes). 

Lo cierto es que, la FEIT, despues de cambiar sus 6rganos directivos, defendi6 la 
necesidad de impulsar una huelga general campesina si no se atendian sus reivindicaciones 
inmediatas y conseguia frenar el retroceso sufrido en las mejoras sociales. Nada mas for
mularse publicamente, el ministro de Trabajo, al tiempo que el de Gobemaci6n adoptaba 
medidas previas de orden publico, dispuso que se acelerara la frrma de nuevas Bases de 
Trabajo o que se prorrogaran las de afios anteriores. Pero al persistir los sindicalistas en la 
convocatoria del paro de protesta, el 29 de mayo, el maximo responsable ministerial de
cret6 considerar «servicio publico» la recolecci6n de 1934. De esa manera, la anunciada 
huelga general quedaba fuera de la legalidad. Y prohibidas las reuniones a ta1 fin. 

Por nuestra parte, si hablamos en general del conflicto y de su alcance estatal, tras 
conocer el interesante debate historiografico suscitado en tomo a este episodio de la histo
ria de la Segunda Republica, colegimos que aquella huelga fue una respuesta mas reactiva 
que pro-activa. Su caracter defensivo qued6 evidenciado ante el empeoramiento (y el te
mor a futuros empeoramientos) de las condiciones de vida de los empleados del campo a 
causa de la reforma (o contrarreforma) del marco de relaciones laborales efectuada por el 
ejecutivo «centroderechista». Ademas, en ningiln momento se plante6, objetivamente, 

5 Cf Rodriguez Labandeira, J., El Trabajo rural en Espana (1876-1936), Anthropos, Barcelona, 1991, p. 350. 
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como un ataque frontal revolucionario. El talante reformista y de gesti6n del sindicato 
agrario socialista le ayud6 a mantenerse dentro de la legalidad democratica, cursando los 
oficios de huelga en los plazos previstos por las leyes republicanas, celebrando asambleas 
con autorizaci6n gubemativa y manteniendo conversaciones con el Gobiemo hasta el final6 • 

El alcance de aquella huelga igualmente es discutido. Para el profesor Tufi6n de La
ra, aunque el movimiento huelguistico empezara de manera desigual, tuvo una evidente 
amplitud y un tono frecuentemente violento en treinta y ocho provincias, afectando a 700 
municipios7 • Con todo, buena parte de la historiografia del periodo republicano habla del 
movimiento huelguistico campesino del verano de 1934 refiriendose a «la huelga de los 
braceros del sur contra la cosecha»8 • Efectivamente, los municipios afectados estaban lo
calizados basicamente en Andalucia, Extremadura y las actuales provincias de Castilla-La 
Mancha, zonas latifundistas donde estaba muy arraigado el sindicato agrario socialista, 
donde el indice de paro rural era alto y existia un amplio sector de poblaci6n jomalera, 
tambien temporera, en situaci6n de extrema pobreza. Sin embargo, en la provincia de Al
bacete -que contaba con buena parte de estas caracteristicas y otros problemas mas 
espedficos- el alcance de la movilizaci6n resulta limitado cuando lo cotejamos con el de 
otras provincias manchegas9 • Y en cuanto a su duraci6n, donde unos autores detectan un 
reconocimiento implicito de fracaso por parte de la FETT (sobre todo cuando el 10 de ju
nio decidi6 dar libertad a los pequefios propietarios para reanudar el trabajo) nuevamente 
el profesor Tufi6n de Lara dice que fue «de una semana en la mayoria de las provincias y 
comarcas en que se declar6; y de dos semanas en aquellas de mayor implantaci6n ugetista 
o en las que fue realidad el llamado «frente Uni.co campesino» con participaci6n 
cenetista 10• 

6 Este asunto se plantea controvertido en el debate historiografico. Algunos autores hacen hincapie en el ambien· 
te de represi6n que acompaflaba a la «contrarreforma sociolaboral»: M. Tuft6n de Lara, por ejemplo, habla de 
represi6n previa a la huelga y de persecuciones de orden politico con «destituciones de Ayuntamientos socialis
tas, prohibici6n de reuniones sindicales ... » (Tres claves de la Segunda Repliblica, Alianza Universidad, Madrid, 
1985, p. 116). lgualmente aportan datos acerca de la actitud negativa de la patronal con la legislaci6n social y el 
marco paritario de los Jurados Mixtos: M. Cabrera (La patronal ante la II Republica. Organizaciones y estrate
gia 1931-1936, Siglo XXI, Madrid, 1983, p. 161), P. Biglino (El socialismo espanol y la cuesti6n agraria 1890-
1936, Ministerio de Trabajo, Madrid, 1986, p. 186), etcetera. En cambio, E. Malefakis enfatiza en el juicio so
bre el objetivo revolucionario de la FETT y afirma que, ademas de la posible perdida de la cosecha, estaba en 
juego «si las organizaciones laborales socialistas podian compeler al Estado a actuar seg(Jn su voluntad» (Refor
ma agraria y revoluci6n en la Espana de/ siglo XX, Ariel, Barcelona, 1982, p. 389). 

7 Vid. Tuft6n de Lara, op. cit., pp. 131-133. Nos previene Tufi6n de Lara contra el lenguaje velado de los despa
chos oficiales que s6lo reconocen 435 pueblos en paro efectivo. 

6 Ruiz, D., Insurrecci6n defensiva y revoluci6n obrera. El octubre espanol de 1934, Labor Universitaria, Barcelo
na, 1988, p. 9. 

9 Tuft6n de Lara recoge algunas referencias sobre la extensi6n de la huelga campesina en las actuales provincias 
castellano-manchegas (op. cit., p. 140). El profesor M. Requena Gallego tambien aporta datos del ambito terri
torial castellano-manchego en relaci6n con este conflicto (articulo en prensa). J. M. G6mez Herraez, considera 
que dicha huelga fue de escasa importancia en la provincia de Albacete (Voces de/ campo y ecos en la prensa. 
Problemas agrarios en Albacete durante la Segunda Republica, IEA, Albacete, 1988, p. 136). D. Carri6n iili
guez abunda en la escasa incidencia del movimiento huelguistico en la provincia (La Insurrecci6n de Octubre de 
1934 en la provincia de Albacete, IEA, Albacete, 1990, p. 32). 

10 Tufi6n de Lara, op. cit. (p. 142). 
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LA PREPARACION DE LA HUELGA 

En la prensa local de Albacete no era frecuente noticiar las reivindicaciones de los 
sindicatos obreros, ni mucho menos darles una oportunidad para que explicaran sus estra
tegias, o las denuncias que realizaban de la politica gubemamental y de las actitudes de los 
patronos. Adernas, al decretarse que la cosecha de 1934 era «servicio public0>> el gobiemo 
radical-cedista declaraba ilegal la prepraci6n de la huelga y sometla a la prensa a censura 
previa. No debe extrafiamos por tanto el no haber encontrado referencias al ambiente pre
huelguistico hasta fechas muy pr6ximas al cinco de junio, y que estas se realizaran casi 
siempre dando la voz a las fuentes gubemativas. 

Los debates en las altas instancias de la UGT y del PSOE, ante las intenciones de la 
ejecutiva nacional de la FETT de llevar al campo espafiol a una huelga general, comenza
ron en febrero 11 • Las discrepancias entre las distintas familias socialistas eran evidentes. 
Contra la opini6n de Largo Caballero y de otros sectores del PSOE (que estaban ya enro
lados en la preparaci6n de un movimiento insurreccional y rechazaban la estrategia de 
huelgas escalonadas), los dirigentes nacionales de la FETT propusieron a sus federaciones 
provinciales un referendum entre los afiliados para organizar en el verano una huelga total 
o parcial. Con tal objetivo, al igual queen otras provincias, la ejecutiva provincial de la 
FETT de Albacete se reuni6 en el mes de abril12 • Sin duda, la consulta se realizaria sabre 
una rnilitancia mas reducida y radicalizada porque, siguiendo la t6nica general, la afilia
ci6n al sindicato campesino socialista habia menguado mucho en esta provincia (en 1933 
se redujo practicamente a la mitad)13• 

El 12 de mayo decidi6 el Comite Nacional de la FETT dar la consigna a las ejecuti
vas provinciales para que mandasen los oficios de huelga, mientras que dias despues se 
reunian Zabalza (secretario general) y otros lideres sindicales de la FETT, con el Ministro 
de Trabajo para negociar. Al mismo tiempo, el sefior Aparicio Albifiana (gobemador civil 
de Albacete) comentaba las medidas de seguridad que iba a disponer para garantizar la re
colecci6n, sabre todo en aquellas poblaciones que tuvieran «gente mas levantista» 14• L6gi
camente, identificando a los pueblos con mas indice de riesgo -por iniciar la cosecha 

11 A traves de El Obrero de la Tierra, el 3 de marzo, se dirigi6 un «Manifiesto a los campesinos espai'loles» con el 
que se comenzaba a dinamizar un ambiente favorable a la huelga. Se dieron a conocer asi las reivindicaciones 
basicas que luego estarian plasmadas en los oficios de huelga yen todos los contactos negociadores: aplicaci6n 
del laboreo forzoso y trabajo para los parades; intensificaci6n de los trabajos de obras publicas; cumplimiento 
de las Bases de Trabajo acordadas en los Jurados Mixtos o establecimiento de un salario minimo agricola donde 
no existieran esas Bases; agilizar el despacho de los recursos por incumplimientos patronales de acuerdos y !eyes 
laborales; y, finalmente, se demandaba la aplicaci6n integral de la Reforma Agraria. 

12 Tufi6n de Lara, op. cit., p. 117. 
13 Cf Requena Gallego, M., Partidos, elecciones y elite politica en la provincia de Albacete 1931-1933, IEA, Al

bacete, 1991, p. 223: de 11.317 afiliados en junio de 1932, la FETT baj6 a 5.835 en junio de 1933. 
14 Entre los dates que aporta en sus rnemorias, por lo que respecta a algunos pueblos en los que luego hubo huel

ga, pueden cuantificarse las fuerzas de la guardia civil: en Almansa, con 15.000 habitantes, habia 7 nilmeros, 
dos oficiales y dos suboficiales; en Hellin, con 23 .OOO habitantes, el Oobernador contaba con 12 nilmeros, dos 
suboficiales y un oficial; yen Tobarra, con 13.000 habitantes, habia 8 nilmeros, un suboficial y un oficial: vid. 
J. Aparicio Albii\ana, Para quesirve un gobemador, Valencia, 1936, pp. 66-78, 84-85. 
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cuando se convocaba la huelga y por tener visos de exito la misma- prepararia la concen
traci6n de fuerzas necesarias para actuar contra el movimiento. 

En el interin sucedian otros acontecimientos relacionados con el mundo laboral 
campesino, pocos dias antes de que comenzara la huelga. Destacariamos en este sentido el 
que una comisi6n de representantes politicos de Yeste recibiera del gobernador 2.000 pese
tas (y el ofrecimiento de otras 50.000 por parte del seftor Alfaro, Delegado del MOPU) 
para efectuar obras publicas que paliaran el problema del desempleo15• Pero mas decisivo 
para determinar en muchos municipios el exito o fracaso de la huelga fue el acuerdo del 
Jurado Mixto del Trabajo Rural de Albacete «para las faenas de siega y era» del afto 
1934, que consolidaba las condiciones de trabajo y de salario acordadas en 1933. Nose lle
gaba alas softadas 12 pesetas de jornal, pero frenaban -al menos legalmente- las pre
tensiones patronales. 

Ya se daba cuenta en las paginas de los propios peri6dicos de los «consejos guber
namentales» que iban llegando hasta ellos para evitar la implantaci6n de la censura previa. 
Pero el anuncio de la convocatoria de huelga no los dej6 indiferentes. Asi, en El Diario de 
Albacete del 26 de mayo, apareci6 un durisimo editorial (titulado «Enemigos de Espafta») 
en el que se decia que la convocatoria de huelga era «un intento por lo demas criminal y 
alevoso contra la Patria, contra la salud del Estado burgues y hasta contra la vida de la 
Republica misma». El diario derechista consideraba razonable la lucha en los Jurados 
Mixtos por las mejoras del jornal, pero calificaba la huelga como «un intento de perturbar 
revolucionariamente la paz de los campos». Al dia siguiente, el otro peri6dico albacetense, 
el mas centrista Defensor de Albacete, lanzando tambien un editorial contra la huelga, in
formaba mas extensamente de las opiniones del ex-secretario de la FETT, el diputado so
cialista Martinez Gil. Recalcaba este el caracter reivindicativo, para lograr mejoras, de un 
movimiento huelguistico que tambien protestaba contra la derogaci6n de la Ley de Termi
nos Municipales. Y ademas, barruntando la posibilidad de respuestas violentas y descar
gando a los socialistas de toda responsabilidad en ellas, afirmaba Martinez Gil: «es de te
mer que los patronos acudan a todo tipo de provocaciones». 

En esos dias previos a la fecha de inicio de la huelga, junto a la publicaci6n de las 
Bases del Jurado Mixto de Albacete, en la prensa escrita -la radio s6lo emitia programas 
musicales en virtud de las disposiciones del Estado de Alarma- apareci6 un extenso Ban
do del Gobernador Qvil en el que con especial enfasis recordaba que la cosecha se habia 
declarado «servicio publico nacional» y que, en consecuencia, se consideraban ilegales las 
huelgas que afectasen a la recolecci6n16• 

1s Defensor de Albacete (26/5/1934). 
18 En ese Bando se daba cuenta tambien de Ias atribuciones de Ios gobernadores civiles para impedir reuniones, 

manifestaciones y actividades propagandisticas, asi como para imponer la previa censura (apelaba a la coyuntu
ra del estado de alarma y decia que podia adoptar medidas contra reuniones o actividades consideradas ilegales, 
sanciones como los destierros, posibilidad de registros domiciliarios, etcetera). Por Ultimo, el Gobernador Apa
ricio Albii'lana -que habia sido tambien periodista- remataba el Bando con un extenso comentario personal 
sobre los valores republicanos, en el que denunciaba a los «profesionales del desorden», advertia a los alcaldes 
para que colaboraran con el gobiemo y reflexionaba sobre la importancia de la cosecha como «sustento de los 
millares de farnilias pobres que no pueden estar amerced de la voluntad de cuatro desalmados». Fue reproduci
do integramente en la portada del Defensor de Albacete (30/5/1934). 
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Mientras llegaban a Albacete las distintas posiciones ministeriales frente al conflic
to, desde algunos pueblos comenzaron a ernitirse noticias, todas ellas de corresponsales 
contrarios al movirniento huelguistico: en Hellin se preveia su fracaso, porque -seg(m se 
afirmaba- el cinco de junio tan s6lo iban a dejar de trabajar <dos afiliados a la UGT» -y 
no los de la CNT ni los de Acci6n Obrerista. Mientras, en Caudete, se elogiaba la actua
ci6n del Delegado Gubernativo, gracias al cual -afirmaba el corresponsal- «vivimos 
tranquilos» 17• 

Algunos ministros pensaban que el anuncio de huelga era «un movirniento tactico» 
para lograr mejoras y conjurar los abusos patronales, pero, oficialmente, la imagen que se 
proyectaba desde el gobierno, a traves de una combinaci6n de medidas al tiempo sociales 
y de orden publico, era la del «peligro» que a todos acarrearia la perdida de la gran cose
cha de ese afio. En las propias fundamentaciones de los decretos gubernamentales del 28 y 
29 de mayo -aparecidos en el BOP la vispera de la huelga- se justificaba la rigurosidad 
de las medidas adoptadas diciendo que <<la defensa de la cosecha pertenece a un orden su
perior al de los singulares intereses de patronos u obreros». 

Desde Madrid se filtraban noticas de posibles acuerdos. Pero la FETT habia decidi
do -para unos porque no podia volverse atras, y seg(m otros por mantener su pretencio
sidad revolucionaria- que el 5 de junio comenzara la huelga general campesina. En cier
tas zonas de la provincia de Albacete ya estaban iniciadas algunas de las faenas de recolec
ci6n. Con toda tranquilidad, de momento. Pero en la mayoria de las comarcas la siega de
bia esperar. Mediaba todavia un breve espacio de tiempo para que las rnieses estuvieran a 
punto. 

EL DESARROLLO DE LA HUELGA 

La historiografia sobre el tema apenas comenta el desarrollo de esta huelga en la 
provincia de Albacete, rernitiendonos en todo caso a la siguiente frase de Tufi6n de Lara: 
«los informes oficiales se refieren a 7 pueblos en huelga en la provincia de Albacete 
-donde se practicaron varias detenciones-»18• En realidad, de la lectura de los despa
chos oficiales del Gobierno Civil, ademas de poder interpretar el lenguaje velado, calcula
do, del responsable del orden publico en la provincia de Albacete, se desprende que fueron 
ocho los pueblos afectados por el movirniento huelguistico (Alcaraz, Almansa, Caudete, 
Eiche de la Sierra; Hellin y sus pedanias o aldeas de Isso, La Nava, Minateda, Camarillas 
y Agram6n; Madrigueras, Ontur y Tobarra), aunque podriamos ampliar el nUmero a 
nueve dada la importancia de la pedania albacetense de Pozo Cafiada 19• 

17 El Diario de Albacete (1-3/6/1934). 
11 Tuft6n de Lara, op. cit., p. 140. 
19 En !as citadas memorias de! Gobemador Civil ---tras afirmar que «estaba capitidisminuido» por no haber 

Guardia de Asalto o muy pocas fuerzas de la Guardia Civil y que, como siempre, <<tuvo que hacer el milagro de 
los panes y los peces» -<lespachaba lac6nicamente el relato de los hechos diciendo: «(la huelga) no tuvo am
biente alguno y fracas6 por completo. Dnicamente en Casas lbafiez se quemaron gavillas de mieses propiedad 
de Don Ram6n Ochando». Lo curioso es que este pueblo, Casas lbafiez, s6lo aparece citado en sus memorias; 
nunca el Gobernador -en los telegramas que dirigia al Ministro de la Gobernaci6n- relat6 la quema, o el in
tento de querna de cosechas, ni en Casas lbafiez ni en ningUn otro pueblo. 
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Al parecer, cuantitativarnente, la huelga «general» carnpesina de 1934 no lleg6 a su
perar, en nfunero de localidades afectadas, a la realizada durante el verano de 1933 en los 
pueblos del Jurado Mixto de Villarrobledo20 • S6lo dos de los municipios que ya vivieron el 
conflicto de 1933 volverian a estar presentes en el del afio siguiente (Madrigueras y Alca
raz). La influencia del sector «caballerista» en los socialistas de esa zona, por ser contrario 
a la convocatoria, influiria bastante. Acaso decisivarnente. En carnbio fueron algunos mas 
los pueblos del Jurado Mixto de Albacete que secundaron este movimiento huelguistico: 
Almansa, Caudete, Eiche de la Sierra, Hellin y sus pedanias, Ontur y Tobarra. 

Genericarnente podemos afirmar que esos municipios se correspondian con areas 
latifundistas, de una alta densidad de poblaci6n jornalera. Zonas, por cierto, muy castiga
das por el desempleo agricola. En todas esas localidades la FETT tenia implantaci6n y, 
mas que eso, fuerza e influencia. La izquierda tenia una presencia social muy importante. 
Incluso algunas alcaldias habian ido a parar a manos del PSOE, y los comunistas estaban 
ya organizados en ciertos municipios. Respecto de la CNT, cabe sefialar mas bien su 
ausencia. Su papel fue practicamente irrelevante21 • La escasa implantaci6n del anarcosin
dicalismo era sin embargo uno de los motivos que llevaba al Gobernador a utilizar el epi
teto «levantisco» cuando se referia a la tradici6n conflictiva de alguno de estos pueblos. 
Pero realmente no contaba la CNT con muchos activistas para la ocasi6n. Y ademas, co
nocemos el desden que mostraron los anarcosindicalistas de Hellin hacia esta convocatoria 
«SOcialista». 

La huelga, desde su inicio, naci6 debilitada en la provincia de Albacete. El mismo 
dia 5 de junio de 1934, al menos segful la versi6n gubernarnental, se desarrollaron los tra
bajos agricolas con toda normalidad y orden. Bien que, sorteando la imagen de plena nor
malidad que pretendia transmitir, prometia la autoridad gubernativa al Ministro el resta
blecimiento total del orden: «en aquellos pueblos en los que hoy levemente se ha 
alter.ado». Restandoles importancia, el Gobernador hablaba de «coacciones» de los sindi
calistas para que los obreros secundaran la convocatoria. Y, en principio, afirmaba: «se 
sigue trabajando en el carnpo». Al poco tiempo de su primer despacho oficial, el goberna-

. dor civil acab6 por reconocer que en algunos de esos pueblos se estaba desarrollando, pa
cificarnente, la huelga anunciada22• 

Ese primer dia de conflicto, tanto el Gobernador Aparicio Albifiana como el Dele
gado de Trabajo Tortosa Poquet, declaraban ante la prensa que la huelga estaba fracasan
do en la provincia de Albacete, que los campesinos <<habian sabido ... desoir palabras y su
gerencias» y que gracias a la «actitud energica de las autoridades», en pueblos como Ma
drigueras, Alcaraz y Eiche de la Sierra, las «coacciones» no habian conseguido nada efec-

20 El peri6dico socialista Vanguardia, que posiblernente abulta el alcance real de la huelga, afinnaba queen 1933 
siguieron la convocatoria 15 pueblos del Jurado Mixto de Vtllarrobledo: Fuensanta, Lezuza, Madrigueras, Mi
naya, Munera, Tarazona de la Mancha, Villalgordo del Jucar, Alcara2, El Ballestero, Bogarra, El Bonillo, Ossa 
de Montiel, Viveros, Robledo y Vianos. 

21 Para profundizar en los datos sobre relaci6n de fuerzas politicas, sindicales y patronales de esos municipios vid. 
Requena Gallego, M., op. cit. 

22 Telegrama Oficial (n. 0 236) del Gobemador al Ministro de la Gobemaci6n, cursado a Ias 20,50 horas del 5 de 
junio (AHN, Gobernaci6n, Leg. 50, exp. 10). 
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tivo. Reconocia, no obstante, que fue necesario practicar varias detenciones. Y al tiempo, 
moralizando su actitud, se despachaba diciendo que de haber triunfado un movimiento 
(ya considerado por eI «muerto en esta provincia») hubieran sobrevenido «etapas de tras
tomos y miserias» para todos los albacetenses23 • 

El dia 6, pero a s6lo unas horas despues del primer telegrama, en el mismo tono ge
nerico informaba el Gobemador de la tranquilidad reinante en toda la provincia. Hablan
do todavia de coacciones, no de huelga, comunicaba las siete detenciones practicadas en 
Eiche de la Sierra. El Ministro de la Gobemaci6n informaria prontamente a la prensa ma
drilefia que en la provincia de Albacete no comenzaba la cosecha hasta el dia 10 de junio, 
basandose en la informaci6n del Gobemador referente s6lo a las faenas de recolecci6n en 
Almansa24• Efectivamente, aunque en algunas zonas ya se estaba cosechando, muchos de 
los obreros en huelga dejaron de trabajar en otras faenas no encarninadas propiamente a 
la recolecci6n de cereales. 

El 7 de junio dedicara el Gobemador sus informes oficiales a la situaci6n en Eiche 
de la Sierra -«uno de los pueblos mas levantiscos de la provincia», seg(tn sus propias 
palabras- para dar cuenta del inminente acuerdo entre representantes de los patronos y 
de obreros. Esta noticia, una vez conocida en Madrid, fue inmediatamente transmitida 
por el Ministerio de la Gobemaci6n a la prensa25• Si analizamos el lexico oficial y lo con
textualizamos encontramos su autentica funci6n politica: cuando el Ministerio afrrmaba 
que s6lo en tres pueblos «persisten las coacciones para parar», el verdadero significado de 
la palabra «coacci6n» indica que era una forma de no decir oficialmente que existia huel
ga en ese pueblo, o de decirlo «intemamente», y comunicarse asi, entre las instancias gu
bemativas, la verdad de la situaci6n. De consuno, en otras ocasiones, tambien se crimina
lizaba (semanticamente) una situaci6n de conflicto no siempre marcada por expresiones de 
violencia. Esto se nos antoja evidente cuando analizamos el porque de sus otras declara
ciones: en otros medios el Gobemador reconoci6 al fin que -en Tobarra- se llevaba a 
cabo la huelga y que pese a todo -recalcaba- era positivo saber que el desarrollo de la 
misma tuviera un caracter pacifico. 

Los otros dos pueblos que el 7 de junio conocian el desarrollo de la huelga -seg(tn 
el Ministerio debido a que se ejercitaban «coacciones para parar»- eran Almansa y He
llin, aunque tambien se daban situaciones de conflicto en Caudete. En Alcaraz, Madrigue
ras y Ontur a los lideres y comites de la FNTI o de la UGT se les detuvo durante los dos 
primeros dias y se cerraron las Casas del Pueblo. Desde El Diario de Albacete celebrabase 

23 Defensor de Albacete (5/6/1934). Por su parte El Diario de Albacete de ese mismo clia recordaba a Ios socialis
tas y a Largo Caballero que «en Rusia se castiga con pena de muerte cualquier ataque a la cosecha». 

24 Telegramas de! Gobemador de! clia 6 de junio, a !as 0,55 y a !as 20,45 horas (AHN, Gobemaci6n, Leg. 50, exp. 

10, folios 275 y 346 respectivamente); informaci6n que segiln el Ministro de Gobernaci6n debla facilitarse a la 
prensa (AHN, Gobemaci6n, Leg. 50, exp. 10); nota de prensa de! Ministro hablando de !as «coacciones» en va
rios pueblos, de !as 7 detenciones en Eiche de la Sierra y de la impresi6n de tranquilidad (AHN, Gobernaci6n, 
Leg. 50, exp. 10). 

25 Telegrama de! Gobernador del 7 de junio, a !as 0,30 horas (AHN, Gobernaci6n, Leg. 50, exp. 11, folio 390); 
nota de prensa del Ministro Salazar Alonso a !as 12 horas (AHN, Gobernaci6n, Leg. 50, exp. 12); e informa

ci6n recibida por el Ministro de la Gobemaci6n desde Albacete en la que se le comunica que «s6lo en tres pue
blos persisten !as coacciones para parar» (AHN, Gobemaci6n, Leg. 50, exp. 10). 
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la intervenci6n gubernativa, porque quedaba salvada la cosecha de la acci6n nefasta que 
unos revolucionarios sindicalistas -tildados de «fogoneros» y «cachicanes socialistas»
hubieran provocado. Aquellos dirigentes socialistas fueron acusados, por el peri6dico an
tes mentado, de estar faltos del sentido de la responsabilidad. Se decia que mentian al 
anunciar el conflicto campesino camuflando sus peticiones en falsos discursos victimistas e 
injustos (pues, segiln el diario, los patronos albacetenses «no tomaban represalias» contra 
ellos). 

Mas alla de las politizadas intenciones «mediaticas» de aquel momento, lo cierto es 
que tras mas de 24 horas de conflicto, se comprobaba que -aunque la FEIT hubiera pre
sentado los oficios de huelga en casi todos los pueblos de la provincia- tan s6lo en ocho 
de ellos se realizaba efectivamente el paro (lo que significaba un 9,30Jo del total provincial). 
Estaba en lo cierto el Gobernador Civil cuando comunicaba a Madrid que la cosecha no 
corria peligro, aunque no al extender su estimaci6n a la totalidad de los pueblos de la pro
vincia de Albacete26• Se habia venido lanzando un interminable m'.unero de mensajes en 
defensa del «cosech6n» previsto para 1934. Se cre6 de esa guisa un discurso legitimador 
que acab6 justificando a6n mas las medidas gubernativas dirigidas a «garantizarn la reco
lecci6n y a impedir una «huelga ilegal, antiecon6mica y suicida»27• 

Ciertamente, la protesta remitia en Alcaraz y en algunos otros pueblos, mientras 
que se mantenia, pacificamente, en Almansa y en Tobarra. Entre tanto, arreciando la re
presi6n, los huelguistas de provincias como la de Jaen radicalizaban sus acciones de pro
testa. Las noticias sobre la violencia en algunas comarcas espafiolas del sur hizo que desde 
el Ministerio de Salazar Alonso llegaran 6rdenes al Gobernador para que impusiera la pre
via censura, medida a todas luces inapropiada en el caso de Albacete, por la linea editorial 
anti-huelga de que hicieron gala los dos peri6dicos locales, e incluso por la autocensura 
que venian ejercitando al no dar voz a los dirigentes del movimiento reivindicativo. Tal y 
como se encarg6 de recordar el propio Gobernador a los dos directores (en una reuni6n 
que mantuvo con ellos el dia ocho de junio), aquella medida los obligaba legalmente a de
clarar bajo juramento que en la edici6n del dia no se realizaba propaganda alguna 
--directa o indirecta- ni se incitaba a la huelga. En este sentido el Gobernador apelaba a 
la «sensatez, cordura y patriotismo de la prensa albacetense», para no verse compelido a 
decretar medidas punitivas al respecto contra los citados diarios y sus directores. 

Asi las cosas, el Delegado de Trabajo llam6 entonces a los medios de comunicaci6n 
para decirles que el dia anterior se habia personado en varios de los pueblos en huelga y 
que estaba en condiciones de afrrmar que estaban arreglados los conflictos planteados: «la 
tranquilidad es absoluta»28• No era totalmente cierto. Pero en buena medida su discurso 

28 Telegrama de! Gobemador de! 8 de junio, a !as 20,45 horas, donde -aunque estima que la cosecha no peligra 
en ningUn pueblo- contesta al Ministro Salazar Alonso que «se cumplir{i lo ordenado por V.E. en su telegra
ma circular nfunero 82» (AHN, Gobemaci6n, Leg. 50, exp. 12, folio 531). 

27 De e.5ta forma, el 8 de junio, el Defensor de Albacete, mas moderado y centrista, termin6 por calificar de revo
lucionaria la huelga: deberian haberse agotado antes !as medidas legates para alcanzar !as mejoras laborales de
seadas, y al juzgar que «aquellas han sido satisfechas, el s6lo prop6sito de destruir la cosecha merece !as mas 
acres censuras y justifica cuantas medidas por energicas que sean adopte el Gobiemo en defensa de la riqueza de 
la Republica». 

28 Defensor de Albacete (9/6/1934). 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1997, #41.



289 

aceitado de triunfalismo se acercaba a la realidad de los hechos. Contaba a su favor con el 
argumento de la restauraci6n de la paz social en los campos almansefi.os tras la firma de 
un comprorniso laboral. Veia tambien que el m:Unero de huelguistas de ciertos pueblos y 
pedanias se reducia considerablemente. Y ya estaba enterado de que en Tobarra, efectiva
mente, se habia retirado el oficio de huelga. 

Y, en efecto, el dia 10, cuando la propia direcci6n nacional de la FETT comenzaba 
a reconocer intemamente que el movirniento no habia resultado todo lo exitoso que se es
peraba, el Gobemador civil comunicaba a Madrid que la normalidad era completa en la 
provincia de Albacete29 • La situaci6n pudiera decirse que ya quedaba totalmente encauza
da y tranquila en materia de relaciones laborales agrarias: ademas de mantenerse las Bases 
de Trabajo en el caso del Jurado Mixto de Albacete, se facultaba a los Delegados de Tra
bajo para sefi.alar la proporci6n de uso de maquinaria donde no existieran Bases o estas no 
regularan dicha materia, y se afi.adian medidas que obedecian a la situaci6n coyuntural de 
huelga: «En ningful caso el empleo de maquinaria podra absorber mas del cincuenta por 
ciento del trabajo total ... Se exceptua de lo prevenido en los apartados anteriores aquellos 
pueblos en los cuales, manteniendose los obreros agricolas en huelga y ante el riesgo de 
que puedan malograrse los frutos, las Cornisiones provinciales designadas al efecto esti
men que el porcentaje para el empleo de maquinaria agricola ha de ser mayorn30• 

Pero cuando la situaci6n efectivamente parecia calmada, la FETT de la pedania al
bacetense de Pozo Cafi.ada present6 el oficio de huelga. Sorpresivamente. El 12 de junio el 
Gobemador centr6 su atenci6n y sus fuerzas en reprirnir la actuaci6n de los socialistas de 
Pozo Cafi.ada31 • En El Diario de Albacete se publicaba una nota gubemativa que infor
maba de las detenciones practicadas contra quienes ejercitaron intentos de coacci6n. No 
era nada normal esta situaci6n si consideramos que la huelga ya estaba concluida en el res
to de pueblos de la provincia de Albacete, y que, en general, rernitia, fracasaba en casi to
das las zonas del Estado que venian secundandola desde el principio. Es posible que dicha 
iniciativa estuviera relacionada con el debate intemo de los socialistas, divididos ante las 
propuestas de huelgas de solidaridad por sectores y frente a las distintas estrategias para 
encarar la propia continuidad y el desenlace de la huelga campesina. 

No obstante esta postrera iniciativa sobrevenida, el dia 13 despachaba el Gobema
dor un informe definitivo a Madrid en el que afirmaba con total rotundidad que, retirado 
el oficio de huelga de Pozo Cafi.ada, «en toda la provincia y capital se trabaja en el campo 
con plena normalidad»32 • Jun to a noticias de pueblos en los que las medidas preventivas 
habian irnpedido la huelga (Jorquera y Tarazona sobre todo), en un articulo de opini6n de 
El Diario de Albacete se abundaba en la denuncia de las pretensiones revolucionarias del 
movirniento huelguistico campesino iniciado el 5 de junio: «Esta huelga ha sido -no cabe 
duda- un ensayo y una iniciaci6n de un movirniento revolucionario a fondo en toda 

29 Telegrama de! Gobernador de! 10 de junio, a !as 21,30 horas (AHN, Gobemaci6n, Leg. 50, exp. 14, folio 729). 
30 BOP (10/6/1934). 
31 Telegrarna del Gobernador de! clia 12 de junio a !as 20,20 horas sobre situaci6n en Pozo Caiiada (AHN, Gober

naci6n, Leg. 50, exp. 16, folio 852). 
32 Telegrarna del Gobernador del dia 13 de junio, alas 20,30 horas (AHN, Gobernaci6n, Leg. 50, exp. 17, folio 

911). 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1997, #41.



290 

Espafia, que segful se desenvolviera aquella, sera planteado o no, a cuyo fin, esparcida la 
fuerza publica en los campos, se repartirian armas, municiones y explosivos en las ciuda
des y se lanzaba el rumor de un fantastico complot derechista». 

La idea del complot derechista fue un rumor efectivamente propagado en esas fe
chas y quizas en la mente de algunos sindicalistas y jomaleros anid6 alguna de estas «fan
tasticas» perspectivas: ya lo evalu6 casi en los mismos terminos el propio Largo Caballero 
al reprochar al maximo dirigente de la FETT, el navarro Zabalza, la estrategia y los men
sajes equivocos difundidos en algunos momentos del conflicto. Pero, como afirma generi
camente Malefakis y como pudo comprobarse en provincias como la de Albacete, en nin
gful momento se descubrieron dep6sitos de municiones ni nada que pudiera alertar a las 
autoridades de un posible intento insurreccional. Ni en pueblos importantes ni en la pro
pia capital. 

Las medidas promulgadas por el Gobiemo durante el conflicto, en materia de ma
quinaria agricola, se reflejaron novedosamente en las Bases del Jurado Mixto de Villarro
bledo, firmadas el 18 de junio de 1934. En las del Jurado Mixto de Albacete, acordadas 
antes de la huelga, no se limitaba el uso de maquinas a los propietarios que las tuvieran, 
aunque se prohibia expresamente el alquiler y el prestamo de las mismas. Las medidas ne
gociadas no respondian a las demandas de la FETT -en los oficios de huelga se llegaba a 
pedir la prohibici6n total de la maquinaria-, pero regulaban una situaci6n que empezaba 
a ser ca6tica. 

El mes concluia con la mirada puesta en Madrid, en los enconados debates parla
mentarios sobre la represi6n, deportaci6n y encarcelamiento de jomaleros, asi como por 
las detenciones de parlamentarios con motivo de la huelga campesina. Jose Prat acusaba 
al Gobiemo de haber alentado el reciente conflicto vivido en el campo por derogar la Ley 
de Terminos Municipales. El Ministro de la Gobemaci6n, respondiendo a los periodistas 
el 27 de junio, desmentia que hubiera presos gubemativos. En cuanto a los detenidos en 
Albacete, las cifras oficiales hablan del guardia municipal de Alcaraz, del presidente de la 
Casa del Pueblo de Camarillas, de los siete detenidos en Eiche de la Sierra, de varias de
tenciones en Ontur, en Minateda, en La Nava yen Pozo Cafiada, y de todos los integran
tes del Comite de huelga y de la directiva de la Casa del Pueblo en Madrigueras. Pero el 
niimero exacto de detenciones practicadas durante la huelga en la provincia de Albacete 
-siendo muy dificil saber las cifras reales, porque nunca se publicaron ni facilitaron a los 
parlamentarios socialistas que tanto las demandaron-, seguramente fue mucho mayor. 
Puede deducirse que aproximadamente entre treinta y cuarenta personas acabaron deteni
das y puestas a disposici6n gubemativa (aunque esta cifra se podria duplicar segful se con
sidere el niimero de integrantes de los comites de huelga y de directivos de las Casas de 
Pueblo que fueron detenidos). Desconocemos si a estas personas, como pudiera ser el caso 
del guardia municipal de Alcaraz, les fue abierto procedimiento judicial, aunque todo pa
rece indicar que el Gobemador fue liberando a los detenidos segful se iba solucionando el 
conflicto, y a medida que las gestiones del Delegado de Trabajo y de las propias entrevis
tas por eI mantenidas, se plasmaban en acuerdos concretos de patronos y obreros en cada 
pueblo. 

Al valorar las consecuencias ha de destacarse que, tras el fracaso de una moviliza-
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ci6n planteada con caracter general y masivo, la FETT albacetense, desde tiempo atras de
bilitada y decayendo sus niveles de afiliaci6n, al hilo de la t6nica estatal, perdi6 mucha 
fuerza y capacidad de influencia. Ni una sola huelga mas se convocaria en el campo alba
cetefio durante el segundo semestre de 1934. Y ya no estarla el sindicato agrario ugetista en 
condiciones de participar en el movimiento insurreccional de octubre de 1934. Sin embar
go, al hablar de los efectos de la huelga campesina y relacionarlos con los acontecimientos 
revolucionarios de octubre, es necesario hacer algiln comentario. No en vano, a la provin
cia de Albacete hay que asociar el nombre de algunos pueblos que son la «excepci6m> de 
presencia campesina en la insurrecci6n de otofio. Es verdad, bubo actividad revoluciona
ria en Tarazona y en Villarrobledo, pero se trata, precisamente, de dos municipios que es
tuvieron ausentes en la huelga de la FETT. Y en cuanto a Almansa y Caudete, otros dos 
pueblos en los que se produjeron algunos incidentes durante la insurrecci6n de octubre y 
que a su vez vivieron antes la huelga campesina de junio, cabe decir que aquellos «ecos» 
del movimiento insurreccional fueron aislados y en cualquier caso ajenos a las organiza
ciones agrarias que habian promovido el conflicto campesino del verano. 

Los efectos de una huelga campesina minorizada hubieron de ser igualmente poco 
apreciables. Ademas de los «frutos» obtenidos en algunos pueblos con las negociaciones 
celebradas durante el conflicto, no observamos ningful cambio sustancial -tampoco 
regresivo- en las condiciones de trabajo y de salario de las clases trabajadoras33 • Los «lo
gros» alcanzados par la parte obrera, a traves de las Bases de Trabajo firmadas con la pa
tronal en el seno del Jurado Mixto, se mantuvieron. Y todo eso pese al fracaso de convo
catoria que con esta huelga forzosamente tuvo que encajar la FETT en toda la provincia 
de Albacete. Pero, ademas, cuando la reacci6n «revanchista» de la patronal mas se iba a 
cebar con los trabajadores afiliados al sindicalismo socialista. 

P.0.0. 

33 CJ. Oliver Olmo, P., op. cit., pp. 152-163 (sobre salarios y coste de la vida). 
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NOTAS ACERCA DE LA PRIMERA ERMITA 
DEL CRISTO DEL SAHUCO 

Por Jose SANCHEZ FERRER 

En mayo de 1989 publicaba un articulo1 yen 1991 un libro2 sobre el santuario y la 
devoci6n al Cristo del Sahuco, cuya errnita esta situada en el termino de Peftas de San Pe
dro. Por entonces escribia que los origenes del santuario quedaban totalmente envueltos 
en una nebulosa y que apenas se podia hablar de ellos. Hoy conozco algo mas de esos ini
cios debido a un documento relacionado con el santuario de la Virgen de Cortes (Alcaraz) 
que he transcrito hace poco tiempo. Una parte de su contenido es lo que motiva este breve 
trabajo. 

Segiln el informe3 del presbitero Matias de Rueda, administrador del santuario del 
Sahuco desde 1770 hasta 1799, este « ... fue administrado en sus principios por algunos de
votos con el titulo de herrnitafio». Parca referencia, sin duda, de los origenes por parte del 
personaje mas importante de la epoca en la que alcanz6 mayor esplendor esta devoci6n. 
No hay ni siquiera una referencia a la construcci6n de la errnita. 

La administraci6n por parte de errnitafios es un fen6meno corriente en la genesis de 
los santuarios. Muchas de sus leyendas empiezan con una aparici6n a un pastor o labra
dor, siendo la persona que la vio o alguna de ellas -si la presenciaron varias- el primer 
errnitafio dedicado al cuidado del santuario. Sea o no cierta esta vinculaci6n, las leyendas 
se basaban en la veneraci6n popular de los errnitafios y penitentes en orden a crear la sa
cralizaci6n hist6rica de una imagen y de un lugar4 y conseguir el desarrollo y la expansi6n 
de su devoci6n. Por tanto, en esta errnita del municipio de Pefias, aunque no en relaci6n 
directa con la leyenda transmitida por la tradici6n, existi6 esta figura. Esta fase de gobier
no de los santuarios, generalmente la primera en la secuencia de los diferentes tipos de ad
ministraci6n que van sucediendose en ellos, esta documentada, ademas de en el Sahuco, 
en la errnita de la Virgen de la Cruz, en Lezuza, y en el santuario de la Virgen de Cortes, 
en Alcaraz. Las referencias se contienen en la documentaci6n mencionada al comienzo de 
este estudio. De ella se deduce, ademas, que los mayordomos, capellanes y autoridades del 
municipio donde se hallaba un santuario, se preocupaban de convencer a aquellos errnita
fios de otros lugares que se distinguian por su celo y logros en el desempefio de su funci6n 
para que la ejercieran en el suyo y asi conseguir que alguna de estas entusiasticas actuacio
nes redundara en provecho y auge del que les interesaba. 

1 SANCHEZ FERRER, J. «Una importante manifestaci6n de la religiosidad popular provincial: el Cristo de! Sa
huco» en Informacion n. 0 33. Cultural Albacete. Albacete, mayo de 1989. 

2 SANCHEZ FERRER, J. El Santuario de/ Cristo de/ Sahuco. (Estudio de su historia, etnologia y arte). I.E. Al
bacetenses. Albacete, 1991. 

3 Archivo Parroquial de Alcaraz. Jurisdicci6n Eclesial de Peiias de San Pedro. Docurnento sin referencia de locali
zaci6n que es una Certificaci6n de! Administrador al Fiscal General Eclesiastico de! Obispado de Cartagena so
bre el Santuario de! Cristo de! Sahuco fechada en el mismo a 27 de junio de 1795. 

4 CHRISTIAM, W. A. «Delossantos a Maria: panorama de !as devociones a santuarios espaiioles desde el prin
cipio de la Edad Media hasta nuestros dias» en Temas de Antropologia Espanola. Madrid, 1976. Pag. 58. 
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El documento en cuesti6n es un grueso expediente en el que se recoge el proceso ju
dicial que se sigui6 contra el herrnano Salvador de Reina5, errnitafio o santero del Santua
rio de Cortes y arrendador de su dehesa, al ser acusado en 1701 por un esclavo del Santua
rio -Joseph de la Cruz- de conato del pecado de sodomia con el, del que fue absuelto 
en agosto de 1710, tras estar encarcelado nueve afios. En la declaraci6n que hizo el encau
sado y en las de diferentes testigos de la defensa se contienen datos referentes al Santuario 
del Sahuco. El herrnano Salvador de Jestis y Reina, natural de Caravaca, con el Mbito de 
errnitafio de San Pablo, indica en su testimonio que desde muy joven servia como errnita
fi.o en el Santuario de Nuestra Sefi.ora de la Cruz en Lezuza, que despues pas6 a ejercer la 
funci6n en el del Santisimo Cristo del Sahuco; alli, dice, «leuante su santa casa y hermita 
desde los primeros zimientos a espensas so/as de /as limosnas que por mi se recojian y cui
dado que ponia en cumplimiento de mi obligaci6n y ministerio». En 1693 fue nombrado 
errnitafio administrador y sirviente del Santuario de Cortes y por un traslado del titulo de 
su nombramiento que se incorpor6 al expediente conocemos las obligaciones y prerrogati
vas que se contrataron, datos que amplian el conocimiento que de la figura del errnitafio 
se tiene. 

La inforrnaci6n mas valiosa para el asunto que nos ocupa es la de uno de los testi
gos, Pedro Aguilar Busto, clengo de menores en Alcaraz cuando se estaba celebrando en 
Calasparra el juicio del herrnano Salvador. En 1676, este eclesiastico era mayordomo del 
Santuario del Cristo del Sahilco y queria que se hiciese alli una ermita «decente». Aprove
chando la visita que el herrnano Salvador realiz6 a Pefi.as para pedir limosna para la Vir
gen de Lezuza consigui6, tras muchos esfuerzos, que accediese a ser el errnitafio del Sahu
co. En dicho lugar, segiln su testimonio, levant6 una singular ermita y capilla que costaria 
cerca de cuatro rnil ducados. 

Cuando lleg6 Pedro Aguilar Busto a Alcaraz hizo amistad con don Gabriel Nogue
rol, caballero de San Juan y mayordomo de la errnita de Cortes, quien se quejaba de lo 
deteriorada que estaba esta construcci6n y de los escasos caudales que contaba para repa
rarla. El caballero le pidi6 al cura que le buscase un buen errnitafio y este le escribi6 al her
mano Salvador quien, tras mucha resistencia, segiln el documento, acept6 con la condi
ci6n de acabar primero la ermita del Sahuco. 

Toda esta inforrnaci6n nos perrnite situar al herrnano Salvador como errnitafio del 
Cristo desde 1676 a 1693, aproximadamente. 

Aunque, a la vista de su estilistica, la imagen del Cristo del Sahuco debe ser de fma
les del siglo XVI o del primer cuarto del XVII, no conocemos noticias documentales sobre 
el santuario hasta 1677. Del 20 de mayo de ese afio, y por tanto con el herrnano Salvador 
ya como su errnitafio, conocemos una regulaci6n de las limosnas que los fieles daban al 
Cristo6 • Se trata de un mandato del Visitador del Obispado de Cartagena, Domingo Xi
menez, para que con ellas « .. . se pueda dorar, y dore el retablo de la dicha hermita de/ san
to Xpo. y se ponga con la decencia, que se deue». Por tanto, cuando lleg6 el herrnano Sal
vador ya existia una errnita con un retablo todavia sin dorar. 

5 Archivo Municipal de Calasparra. 1709-1710. Criminal contra el hermano Salvador de Reina. Legajos de! San
tuario de la Virgen de Cortes. 

6 Archivo Hist6rico Diocesano de Albacete. Libro de Fabrica de Peilas de San Pedro (1677-1717). PEN. 89. Item 
1322. 
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VlRO~ R!0 DU SSMO. CRISTO DU SABUCO 
I··.'.:. .~t .. :/.;, -~ .l!Jr.': ... -.z ,.· .. :.:. ·:::: .· 

:- : ·t · c · r 

«VERDADERORETRATODEL SANTIS/MO CRISTO DEL SABUCO». Lt. 0 Salzedo. Llt. de N. Gonzalez 
Silva, 12. Madrid. Lltografia sobre papel. Segunda mitad del siglo XIX. 30 x 21 CIIlts. Instituto de Estudios Alba
cetenses. (Fot. Antonio Moreno). 

Diez afi.os posterior es otro testimonio sobre la ermita, tambien el acta de una visita 
a Pefias7• El 8 de noviembre de 1687 el Visitador mand6 que 

7 Ibidem. 

« ... por quanto esta villa y sus vezinos tienen gran devocion a la ejigie de/ St. 0 

Christo de/ Sabuco que se ha/la colocado en su Hermila distante dos leguas 
de la Villa en todas /as necesidades y fa/ta de agua acuden en procesion a ha
cer rogativas y a su Illma. se le ha representado que de presente se esta repa
rando la dicha Hermila haviendo algunas cosas de nuebo en ella y que /os 
medios que tienen para continuarlo son cortos y se ha suplicado a su Illma. 
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que para que se ponga con la perfeccion y decencia que se requiere sea servi
do de mandar ayudar al Caudal de lafabrica de la Parrochia con una porrion 
lo que gustase y ha reconorido ser justa y piadosa su pretension. Por tanto 
por esta so/a vez mando que el fabriquero presente de para la obra de la dicha 
Hermita de/ caudal de la dicha fabrica mi/ Reales /os qua/es ponga en poder 
de/ Cura propio de esta dicha parrochia tomando recivo de/ con el qua/ que
da mandado se le hagan buenos en la primera quenta que diere y el dicho Cu
ra cuide de irlos entregando como fuere menester para la dicha obra aten
diendo a la mejor distribuzion de//os y a que la dicha limosna nose disipe y se 
adelante y perfecione la dicha obra». 

Estos documentos, especialmente el segundo, ponen de manifiesto queen el Ultimo 
tercio del siglo XVII se puso interes en mejorar el templo y en aumentar la devoci6n, ten
dencia que tambien puede encontrarse en otros santuarios provinciales. En relaci6n con 
este prop6sito hay que considerar la llegada del nuevo ermitafio quien, probablemente, 
dio nuevo impulso a este ambiente, sobre todo en lo que a la mejora de ermita se refiere. 

CRISTO DEL SAHUCO. An6nimo popular. 6Ieo sobre lienzo. 70 x 51 cmts. Siglo XIX (l). Instituto de Estudios 
Albacetenses. (Fot. Antonio Moreno). 
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. 
1 PIANTA DEL LA ERMITA DEL CRISTO DEL SAHUcO 

CORTE LONGITUDINAL ESQUEMATICO CON LAS ALTURAS DE 
LOS D/FERENTES ESPAOOS DE LA ERMITA DEL CRISTO DEL SAHUcO 

1. TORRE 
2. NAVE 
3. PRESBITERtO 
4. CAMARIN 

Exterior, planta y corte longitudinal esquematico de la ennita de! Cristo de! Sahuco. En todas !as figuras estil seiia
lado con una X e1 lugar donde seguramente estuvo emplazada la primera ennita y la reconstrucci6n de la misma en 
la epoca que fue ennitai\o Salvador de Reina (1676-1693 aprox.). 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1997, #41.



300 

La documentaci6n pone de manifiesto que durante su cuidado no se construy6 la 
primera ermita, que debi6 ser muy pequefia y mantenerse en precario desde su construc
ci6n, pero que es en esta epoca y bajo su gesti6n cuando se decide arreglarla, mejor a re
construirla, si tenemos en cuenta la declaraci6n de Salvador de Reina en el juicio y la 
cuantia de la obra que indica Pedro Aguilar en su testimonio. La duraci6n de dicha edifi
caci6n fue larga -como era normal en construcciones realizadas con limosnas y escasas 
ayudas econ6micas- porque en 1687 se estaba ya haciendo y el hermano Salvador nose 
traslad6 a Cortes hasta 1693 porque queria dejar concluida la obra. 

Tras el estudio de la actual ermita y de la documentaci6n que sobre ella conocemos, 
podemos pensar que la pieza cuadrada del presbiterio puede ser -mas o menos 
modificada- la ermita construida en la epoca del mencionado ermitafio -que, a su vez, 
reformaba la primitiva, alzada en el lugar donde se situaba la aparici6n de la imagen-. Es 
decir, en ese lugar se levant6 el nucleo arquitect6nico inicial al que se fueron afiadiendo en 
diferentes epocas las restantes construcciones que han llegado a nosotros: sacristias, cama
rin y nave. 

J. S. F. 

\ 

• \ 

l 
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UN ASPECTO DEL GOTICO ESPANOL: 
UN NUEVO INCUNABLE EN ALBACETE 

Por Luis G. GARCiA-SAUCO BELENDEZ 

En el mes de noviembre de 1997, el Ayuntamiento de El Bonillo deposit6 en el Ar
chivo Hist6rico Provincial de Albacete una serie de documentos de su importante pasado 
para su mejor conservaci6n, custodia y estudio. Entre estos documentos que, en parte ya 
se conocian, y que sin duda son los mas llamativos, se encuentra el Privilegio de villazgo 
concedido por el emperador Carlos V, en 1538, y el de confirmaci6n y ampliaci6n del ter
mino dado por Felipe II, de 1566; ambos son cuademos en pergamino con ricas miniatu
ras de gran valor artistico y coma tales fueron siempre celosamente guardados en el ayun
tamiento de aquella localidad1• Junta a estos privilegios hay otros anteriores concedidos 
por la emperatriz Isabel, Sefiora que fue de Alcaraz y Albacete para los habitantes del to
davia lugar de El Bonillo. 

La importancia de aquellos manuscritos, mas o menos conocidos, pero pendientes 
todavia de un estudio serio, es muy notable; ademas, entre la documentaci6n depositada 
se incluye tambien un libro facticio formado por variados textos a base de pleitos, cedulas 
reales, cartas y otros papeles, todos basicamente del siglo XVI y que aparecen en el lomo 
bajo el titulo de «Privilegios y 6rdenes dadas a la Villa de/ Vonillo antiguas». En mitad de 
este libro, quiza encuadernado en el siglo XVII, nos encontramos con una serie de hojas 
impresas que no dudamos en identificar inmediatamente coma un incunable castellano, 
que puede tener especial importancia para el estudio de la imprenta, la tipografia, el gra
bado y la bibliografia espafiola del siglo XV2• 

Sabemos que la imprenta se establece en Espafia en tomo al afio 1472, en talleres se
govianos y hasta 1480 no vera la luz el primer libro ilustrado espafiol, el Fascicu/us tempo
rum, de Werner Rodiwinch, editado en Sevilla3• Hasta el afio 1490, segful Antonio Galle
go, se debe situar la primera etapa del grabado incunable en Espafia, yes precisamente a 
este periodo al que hay que adscribir la obra de la que aqui tratamos. La segunda etapa, 
siempre seg(Jn el citado autor, correspondera a la Ultima decada del siglo XV4• 

En esta misma revista AL-BASIT, Francisco Mendoza ya public6, en 1992, un im
portante articulo sabre los incunables en Albacete en el que se incluian un total de catorce 

1 Estas primeras pilginas miniadas las publicamos en nuestro libro Hertildica Municipal de la Provincia de Albace
te. l.E.A.-Diputaci6n. Albacete, 1991. Pags. 124-125. 

2 Se viene aceptando de forma generaliz.ada que «incunable» es todo aquel impreso realiz.ado desde la invenci6n de 
la imprenta, en tomo a 1455, por Gutenberg, hasta el afto 1500, inclusive. 

3 Fragmentos de este libro ilustrado se conservan en dos colecciones privadas de Albacete. MENDOZA DiAZ
MAROTO, Francisco: «lncunables en bibliotecas de Albacete». Rev. Al-Basit, N. 0 31. Diciembre 1992. Pags. 
229-267. Uno de los grabados xilograficos mas llamativos, el de! folio 26, tiene la imagen de Gisto en pie, ver
si6n del Pantocrator, en un taco yen los otros cuatro, los cuatro simbolos de los evangelistas, todo de un fuerte 
sabor germanico. 

4 GALLEGO, Antonio: Historia de/ grabado en Espana. Cuademos de Arte Clltedra. Madrid, 1979. Pag. 23. 
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obras (una de ellas de dudosa cronologia) ya libros completos, fragmentos u hojas sueltas. 
En una biblioteca privada, se citan ocho titulos y en la publica provincial se guardan seis, 
de los cuales tan s6lo uno es espafiol y en la particular hay uno falto y un fragmento de 
otro5 , lo que nos refleja la rarez.a, en general, de los incunables espafioles. 

En aquella publicaci6n de F. Mendoza, cuando hace el recuento general de las obras 
existentes en Albacete anteriores al afio 1501, se lamenta de la escasez de este tipo de im
presos en nuestra provincia e incluso textualmente decia, «Ojal<i este artfculo haga apare
cer mas incunables, aunque nos parece improbable ... »6• Afortunadamente hoy podemos 
dar la noticia, casi de alcance, del hallazgo de un nuevo incunable en nuestra tierra y, ade
mas, con la circunstancia de una procedencia hist6rica provincial. 

Como hemos indicado con anterioridad, el cuademo impreso se encuentra incluido 
en un libro encuademado, quiza en el siglo XVII (todavia en el Archivo Hist6rico Provin
cial de Albacete nose le ha dado numeraci6n) con documentaci6n de El Bonillo, consta de 
48 hojas tamafio folio7• La primera hoja, originariamente en blanco y con notables dete
rioros, sefiala con letra manuscrita del siglo XVII el titulo: 

«Quaderno de la carta escritta I 
a todo el Reino por los Seflores I 
Reies Don Fernando y Dofla Ysabel que I 
Santa gloria ayan por los aflos de 1485». 

En realidad este es un titulo generico de la obra puesto por un escribano local para 
saber algo del contenido del texto, ya queen si rnismo el cuademo no lleva titulo, tan s6lo 
en el folio primero se indica: 

«Este es traslado de una carta de quaderno original de/ rrey e de la "eyna I 
nuestros seflores escripta en papel e firmada de sus nombres segund que por I 
ella paresria su thenor de la qua/ de beruo ad beruo es esta que se sigue I 
Don Fernando y Dofla Ysabel, por la gracia I 
de Dios ... » 

A continuaci6n y tras la intitulaci6n, se recogen toda una serie de documentos reales 
sobre cobros de impuestos en los afios 1484 y 1485, dados para corregir «el rigor de algu
nas /eyes de/ quaderno con quel Seflor Rey don Enrique (IV) ... mand6 fazer ... ». El texto 
aparece escrito en letra g6tica, habitual en la mayoria de los incunables espafioles, con 39 
lineas por p{igina, iniciandose en la primera con una letra capital «D» ricamente adomada 
con las imagenes de los Reyes Cat6licos, Isabel y Fernando, realiz.ada con la tecmca del 
grabado xilografico y al que nos referiremos despues. La superficie estampada es de 20 
cm. de alto y 14,3 cm. de ancho, aunque tambien hay notas marginales. El papel, en gene
ral en buen estado de conservaci6n, presenta en alguna de las hojas la marca de agua en la 
que se ofrece una mano con una estrella. Marca ya conocida en papeles de fines del siglo 
xv. 

No entramos en el contenido del texto, puramente legal y adrninistrativo, pero es 
curioso que en las Ultimas p{iginas se incluyen toda una serie de correcciones o fe de erratas 
de las enrniendas realiz.adas. Aunque el libro esta sin foliar esta completo y aparecen en las 

5 MENDOZA DiAZ-MAROTO, Francisco: op. cit. 233. 
6 Ibidem. 
7 Medidas folio: Alto, 31,5 cm. Ancho, 21,5 cm. 
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tc 'bmtncros.~ a Jo1>as 'l l)Uaf s qc2 otras pfonas D£ qua I Qfl tcv cftano10 
co nnt~on p(Jcmlnmrta o Diuntnan ij fcan~R. l)m lo nc vufo crifta 11ia ca2 
ta nc quancrno ciitmino atanc10 atann puctJc en qual qn mancra 1 a ea 
na bno 1 ijl Qfl Dcbos .Rqcn cfta nia di De ijncrno fucrcmliftrnnalibra 
na nfoa nios ;itanois ma po is 'Z fdlana cifnio fdlo of u traflano fignan 01 
nccrc• vu· .ratun "gia fcPaDcs ij apcti~iii nc alvuncs J,:curatJois nfas ~tb 
nanes 'l 'billas D£ftos 112os rrcvnos" i102 rnmcniru ah1.i ijrcHae" iictt~io 

. ncs oe mucbas i;ifonaa figularcs :ocllos ij fc fat!aua agra11tanos po2 cl rri 
go2 D£ atgunas tcpcs net Quanerno .Qon ijl fci102 rrep nil cnrri1j n2o ~n 
mano cupa anima ntos apa .. n0aoo fa5c2 cein cl iil mfu blDa -z ucfpucs.: 
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hojas manuscrito, en numeraci6n romana, hasta el nfunero XXXVIII, desde ahi al final 
queda en blanco. 

Al final del texto hay un testirnonio notarial con letra en tinta ligerarnente sepia, con 
grafia propia de finales del siglo XV que textualmente afiade: 

«Et yo Miguel/ L6pez escribano de/ I 
Rey nuestro seflor e su notario publico en la su corte e en todos los I 
sus Reynos e seflorfos que e/ sobredicho traslado de/ qua- I 
demo de alcaualas de /etra de molde conrerte en uno con los dichos I 
testigos con el quademo oreginal e seflalado de riertas seflales I 
de Juan Rodrigues, Gonralo Ferrandes e Francisco Nunez va escripto de I 
letra de molde en quarenta e siete fojas con esta en que va I 
mi signo de pliego entero en papel reut:Y e en fin de cada I 
plana de la una parte una rnbrica de mi nombre e de la otra parte I 
una raya de tynta. E por ende fise aqui este I 
mio sig +no a ta/, en testimonfo de verdad I 

Miguel/ L6pez» (rub.) 
Desde el punto de vista artistico nos parece de especial irnportancia el grabado xilo

grafico de la letra capital con la que se inicia el texto, una gran «D» mayilscula en cuyo in
terior se sitfum las figuras de los monarcas, Fernando e Isabel8 • La propia grafia de la letra 
presenta en el palo recto una decoraci6n geometrica de lazo, de estirpe mudejar; mientras 
que el arco de la curva se llena con unos motivos florales y vegetales, a modo de cardinas. 
Al interior se localizan los reyes: Don Fernando, a la izquierda, se muestra coronado y con 
largos cabellos; parece estar sentado y trae arnplia vestirnenta talar con mangas acuchilla
das y con fuertes plegados angulosos de gusto flamenco en la disposici6n plastica; su ma
no izquierda la levanta en actitud, mayestatica y la derecha porta una gran espada. El lado 
derecho de la composici6n lo ocupa la figura de la reina Dofia Isabel que parece estar mi
rando a su esposo; tambien aparece coronada, con larga cabellera y rico vestido cortesano 
que parece tener botonaduras en las voluminosas mangas. En su mano derecha porta un 
gran cetro yen la izquierda sostiene un orbe regio. Los matices del tratamiento de las telas 
en arnbas figuras se consiguen por medio de un punteado. El tratamiento del grabado, la 
angulosidad de las lineas y las propias figuras son enterarnente g6ticas, con esa concesi6n 
a lo mudejar en el palo vertical de la letra que enlaza perfectarnente con la estetica irnpe
rante en la Espafia de los Reyes Cat6licos. Evidentemente estamos ante unos retratos g6ti
cos idealizados y sirnb6licos del poder, que tan s6lo guardarian un recuerdo lejano con el 
aspecto autentico que pudieran ofrecer los soberanos; no obstante, es una forma de repre
sentar el poder de los monarcas en unos documentos que hoy podriarnos llarnar oficiales, 
por tanto el papel que desempefian sus figuras es el equivalente al que tendrian las armas 
reales como sirnbolos del Estado, en un momento en que la Monarquia Autoritaria de los 
Reyes Cat6licos comienza a irnponerse en sus reinos. 

Llegarnos a un punto en que bibli6filos y especialistas en el estudio de los libros anti
guos deben intervenir sobre la obra que ahora es objeto de nuestro estudio, para lo cual se 

8 Las medidas de esta letra son 5,6 cm. de ancho por 5,4 cm. de alto. 
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debe acudir a la bibliografla especializada, a la obra de Cuesta Gutierrez, de Vindel y al 
Cata/ogo general de incunables en bibliotecas espafiolas, asi como, a las Adiciones y co
rrecciones de Martin Abad9, pues nuestro impreso carece del colof6n al uso y, en conse
cuencia, de momento, no sabemos el nombre del impresor de este cuademo, ni el lugar 
exacto de su edici6n; es mas la fecha, 1485, es quiza lo mas seguro ya que es la Ultima que 
data en el texto y es la que aparece en el titulo manuscrito de la primera pitgina. No obs
tante lo dicho, encontramos una concornitancia estilistica, formal, cronol6gica y tipogra
fica, asi las Ordenanzas Reales de Alfonso Diaz de Montalvo, publicadas en Huete (Cuen
ca) por Alvaro de Castro en 1485, tienen identica letra capital, con la figura de los Reyes 
en su interior; y de este modo lo vemos en la pitgina del <<Felix Matrimonium»10, comple
mentada con una hennosa orla de grandes letras y motivos g6ticos. El taco xilografico es 
el rnismo, sin embargo el significado de la letra es distinto ya queen nuestro impreso es 
una «D» (Don Fernando ... ) Y en las Ordenanzas Reales se entiende como «P» (Porque la 
justicia ... ). 

Dadas las relaciones evidentes, rnismo afto -1485-, identico taco y tipografia, he
mos de adscribir, por analogia nuestro incunable al taller de Alvaro de Castro, en la locali
dad conquense de Huete. El comentario que aparece en el catalogo de la Exposici6n de 
Toledo (1992), Reyes y Mecenas, sobre las Ordenanzas Reales, de Diaz de Montalvo (N. 0 

166) sefiafta que «las nueve grandes tetras capitales que adoman el libro estan grabadas en 
madera y son de genufno estilo espafiol, pues su impresor Alvaro de Castro Jue un calfgra
f o transformado en tip6grafo y los caracteres que utiliz6 est an sacados de sus propias 
letras11 • 

Seg(m A. Gallego, el retrato de los Reyes Cat6licos que aparece en las Ordenanzas 
Reales, publicadas en Huete por Alvaro de Castro, es el «primer retrato de los monarcas 
en un libro» 12 • L6gicamente, dado que es el rnismo afto, debemos aplicar, este comentario 
a este grabado que adoma el texto de nuestro incunable, que procedente de El Bonillo se 
ha depositado en el Archivo Hist6rico Provincial de Albacete. 

Consideramos, pues, que el incunable albacetense debi6 salir de los talleres de Alva
ro de Castro en Huete, pero quedan algunos matices por definir y tambien seria conve
niente saber si se conocen otros ejemplares de esta edici6n en alguna otra biblioteca de Es
pafta o del extranjero. Asirnismo seria deseable que se estudiara con detenirniento, ya por 
un medievalista o por un historiador de los inicios de la Edad Modema, el contenido de 

9 CUESTA GUTIERREZ, L.: «lncunables con grabados de la Biblioteca Nacional de Madrid» en G. J. (1935). 
VINDEL, F.: El arte tipogr4fico en Espana durante el siglo XV. 9 vols. Madrid, 1945-1951. 
GARCIA CRA VIOTTO, Francisco (Coord.): Catalogo general de incunables en bibliotecas espaflolas. 2 vols. 
B. Nacional. Madrid 1989-1990. 
MARTIN ABAD, Julian: Adiciones y correcciones al Catalogo ... (I) B. Nacional. Madrid, 1991. 

10 VEGA, Jesusa: Impresores y libros en el origen de! Renacirniento en Espafia en el catalogo Reyes y Mecenas. 
Los Reyes Cat6licos, Maximiliano I y los inicios de la Casa de Austria en Espana (pags. 199-232). Ministerio de 
Cultura. Toledo, 1992. Pag. 213 y Cat. 166. 

11 Catalogo exposici6n cit. Reyes y Mecenas ... N. 0 166, frrmado por MM. El libro aqui expuesto perteneda a la 
Biblioteca Nacional, 1-1142. 

Se sefiala, tambien que existe otro ejemplar en e1 Museo Britanico y un fragmento en el Lazaro Galdiano. 
12 GALLEGO, A.: op. cit. Pag. 31. 
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las paginas de este importante libro. 
Queden, pues estas lineas coma un avance para el mejor conocimiento de los princi

pios del libro impreso en Espafia en la epoca de los Reyes Cat61icos, cuando el g6tico ad
quiere un caracter nacional que junta con la tradici6n mudejar, recibe influencias flamen
cas y lo renacentista, de estirpe italiana, va abriendo camino a una nueva epoca, son los 
inicios de la Eclad Moderna. 

L. G. G.-S. B. 
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