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NOT AS SOBRE LA ICONOGRAFIA DEL LEON DE 
BIENSERVIDA (ALBACETE) 

Por Monica RUIZ BREMON 

El prop6sito de nuestro estudio es revisar y puntualizar, a la luz de la in
vestigaci6n actual, la interpretaci6n iconogrifica de una interesante pieza del 
arte escult6rico iberico. Se trata de un le6n, tallado en piedra arenisca y bulto 
redondo que, procedente de Bienservida, constituye hoy el Dep6sito n. 0 457 
<lei Museo Provincial de Albacete (I). (Lam. I.). 

El le6n se representa de pie, sobre un grueso plinto y, exceptuando la 
parte anterior, de trabajo mis cuidado, se encuentra someramente tallado: ni 
el cuerpo ni las patas, juntas, presentan indicaciones de las distintas partes, 
asi como tampoco hay sefial de cola. Algo m:is cuidada est:i la cabeza, rodeada 
de abundante melena dispuesta en cuatro grupos de mechones longitudina
les, entre los que asoman las orejas, dirigidas hacia detris. De la cara se con
serva el ojo izquierdo, ovalado y prominente; restos del hocico, ancho y cor
to, como la frente; y la boca, rodcada de grucsos labios que dejan adivinar los 
dientes y restos de la lengua, que, seguramente, colgaria por el centro. 

El conjunto de estos elementos confiere a la pieza un aspecto primitivo y 
tosco que comparte con la "cabeza cortada" que cobija entre sus garras, de 
frente estrecha, nariz ancha, grueso bigote y abundante melena que se con
funde con la barba. Los ojos de esta son tambii'.n ovalados y con pirpados en 
resalte, como en el animal (2). 

La pieza, que es en realidad poco atrayente desde el punto de vista esteti
co, es importante desde la perspectiva iconogrifica. Este hecho fue ya sefiala
do por algunOS de IOS autores que la trataron en SU dia y Sohre et volveremos 
tras examinar el "recorrido" bibliogrifico de nuestro le6n: 

La primera publicaci6n de que tenemos noticia sobre el le6n de Bienser
vida se debe a A. Fernandez de Aviles, que, en 1941, llama iinicamente la 

(I) Las circunstancias del hallazgo son dl'!lconocidas, aunque Cam(1n Aznar afirma que se encon
tr6 "con restos romanos" (En "Las artes y los pueblos de la Espaiia primitiva". p. 833). 
Fue donado en d priml'r tercio del siglo por la familia Prete!, en cuya propiedad se encontr6, 
en realidad en el ti'rmino de Villarrodrigo, jai'n. 

(2) Para una dcscripci6n mo"b detallada. v. T. Chapa: "La escultura zoomorfa ibCrica en ple
dra". (Tesh Doctoral) T. I. p. 272-3. 
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atenci6n sabre "tan notable pieza" y la describe sumariamente (3). Lo mismo 
ocurre cuando, en 1943, J. Sanchez Jimenez lo cita entre los fondos que posee 
el Museo de Albacete (4) yen 1944, en que A. Garcia y Bellido se refiere a fl 
con motivo de la inauguraci6n del nuevo Museo, anunciando su futura publi
caci6n por el Director del mismo, el citadoJ. Sanchez Jimenez (5). En 1947 
vuelve este Ultimo a citarlo entre las piezas que en 1943 poseia el Musco, re
conociendo que es obra interesante y que, si bien es inedita, la dari pronto a 
conocer J. Martinez Santa-Olalla (6). 

Sin embargo, tampoco llega a publicarse, que conozcamos, este trabajo 
(7) y habri que esperar por tanto, has ta 1949, para que el investigador frances 
F. Benoit, junta con A. Garcia y Bellido, se interese de una manera especifica 
por nuestra pieza. 

Este Ultimo la consider6 expresi6n clara de una f6rmula funeraria roma
na: el "hermes", o representaci6n del difunto por medio de su cabeza que, 
en este caso, seria transportada al Hades por un animal fantistico, el le6n. Lo 
relaciona por tanto con piezas coma el le6n-oso de Porcuna y el de Osuna y, 
por lo mismo, lo sitiia en epoca tardia, en torno al cambio de Era (8). 

En cuanto a F. Benoit, queen 1932 consideraba al le6n-oso de Porcuna 
como producto, desde el punto de vista iconogrifico, de la fantasia de un in
digena (que quiso mezclar en elemento clisico, el "hermes", con un tema 
animal), ahora, en 1949, modifica sus conclusiones ante la evidencia de las rc
laciones entre el arte provenzal y el arte del Sudeste espail.ol (9). En efecto, las 
obras del Santuario de Entremont, entre las que abundan las representaciones 
de "cabezas cortadas", asociadas o no con animates fantisticos, responden 
a una misma simbolugia y aproxin1adamente a las mismas fechas que otras 
piezas anilogas del sur de Francia y sudeste de Espana, entre las que se inclu
ye el le6n de Bienservida. 

En ellas se refleja un simbolismo funerario que, procedente del mundo 
minorasiitico, llega a estas regiones, a traves de la Magna Grecia y de Etruria, 
a raiz de su romanizaci6n. Se trata de aceptar la idea de la Muerte en la figura 
de un dios que, al igual que crea, destruye, siendo por tanto el encargado de 

(3) "Los toros ibCricos del Cabezo Lucero, Rojales (Alicante)" "AE Arq." 1941. (45) p. 520-1, 
nota 2. 

(4) "Memorias de los Museos Arqueol6gicos provinciales". 1943 (IV) p. 177, Lam. I. 
(5) "Inauguraci6n del Museo de Albacete" "AE Arq.". 1944. p. 100. La obra anunciada no de

bi6 de llegar a publicarse. 
(6) "Trabajos realizados por la Comisaria general de excavaciones arqueol6gicas de Alhacete en 

1943''. "Informes y Memorlas de la Comlsaria General de Excavaclones arqueol6gl
cas'". 1947. (n. 0 15) p. 67. 

(7) TambiCn es desconocido para T. Chapa: "ob. cit". T.l. p. 273-5. 
(8) "Esculturas romanas de Espada y Portugal". 1949. p. 91. 

(9) "La estatuaria provenzal en sus relaciones con la estatuaria ibCrica en la Cpoca prerromana". 
"AE Arq.". 1949 (22) p. 113 ss. 
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traer a la vida y de recuperar por medio de un animal, mas o menos fantisti
co, que posa la garra o garras sobre el difunto, representado de cuerpo entero 
0 s6Jo por SU Cabeza 0 miscara funeraria. 

Por otra parte, apunta F. Benoit queen el origen de las "cabezas corta
das" se encuentra el "culto al crineo" de todos los pueblos primitivos y que 
fue este sustrato indigena el que hizo posible la ripida aceptaci6n del simbo
lismo oriental del animal "pslcopompo" (conductor del alma) y "apotro
palco" (protector del difunto). La llegada tardia de esta concepci6n oriental 
de la Muerte consigui6, incluso, la sustituci6n del caballo, animal "psico
pompo" celta por excelencia, por todo un repertorio de monstruos inferna
les, entre los que se encontraban la esfinge, la sirena, el Cerbero, el le6n, etc. 
(IO). 

Y tras este breve resumen de las mis interesantes afirmaciones de cstc 
autor (11), llegamos a 1951, fecha en que et mismo expone, en la Publicaci6n 
que precedi6 a esta Revista, los principales paralelos y prototipos estilisticos 
del le6n que nos ocupa (12). (Lam. 11, a-b). 

Es de destacar tambien que en este momento eleva su cronologia, desde 
las "visperas del Imperio" hasta finales de! siglo III a. de C. 

Poco tiempo despues, en 1954, A. Bali! lo incluye, como un "ejemplo 
clave", entre las representaciones de "cabezas cortadas" del Levante espa
iiol. En ellas ve un tema celta, el de la "cabeza trofeo", de caricter gu~rre
ro, queen la regi6n del Sudeste, por la Romanizaci6n, alcanza un car3.cter flt
nebre (y, a veces, incluso, su significado se convertira en pllramente decorati
vo (13)). En cuanto a su dataci6n, A. Bali I lo sittla en una epoca avanzada de la 
romanizaci6n del Levante. 

La mas reciente publicaci6n sobre el le6n de Bienservida (14) se debe a T. 

(10) "L'art primitif mediterranCen de la Vallee du RhOne". 1945-55. p. 28. 
(11) "Art et Dieux de la Gaule". 1969. p. 49. 
(12) ''Les figures zoomorphes d'Albacete et le problCme Ctrusque''. ''Anales del Seminario de 

Historla y Arqueologia de Albacete". 195 l. (1) p. 13-18. Entre las piezas con que rela
ciona al le6n de Bienservida, cabe citar al le6n de Suzance, en el Museo de Metz; el de Baux, 
en el Museo de Avignon; y, entre los prototipos, los leones etruscos de Bolsena, Val Vidone, 
Vuke, etc. En otras publicaciones ("ob. cit". 1949), lo pone en relaci6n con el Cerbero de 
Genova, la sirena de Carlsruhe, la "Tarasca" de Noves, leones de Porcuna y Osuna, Chilon 
y Rhenania, etc. Todos ellos, en definitiva, "monstruos" infernales que devoran o trans
portan una "cabeza cortada". 

(13) "Reprcsentaciones de "cabezas cortadas" y "cabezas trofeo" en el Levante espaliol". En: 
Congreso Internacional de Ciencias Prehist6ricas y Protohist6ricas". IV. 1954. p. 
874. Este seria el caso de las representaciones de cabezas en la cerimica de Liria, estudiadas 
por A. Fernindez de Aviles en "Ampurlas" VI. 1944. p. 161-178. 

( 14) Corresponde tambii'n a este momento la citada obra (nota I) de J. Cam6n Aznar, que nose 
incluye en el texto por ser s61o una cita de nuestra pieza y con una errata, quizis, de edi
ci6n, que puede confundir al lector: se dice.en Csta que la "leona" de Bienservida lleva una 
"cabra" entre las patas. (p. 833). 

Igualmente, existe cierta confusi6n entre el le6n bienservideiio y una imaginaria "es
finge de Bienservida", que se inicia con la cita deJ. SinchezjimCnez en: "Fondos de! Museo 
Arqueol6gico Provincial de Albacete". "Boletin Arqueol6glco del Sudeste Espaii.ol. I. 
1945. p. 43 y se reproduce en "Arte ibCrico en Espaiia". 1980. p. 67, reedici6n de A. 
Blanco de "Arte ibCrico". En: Hlstorla de Espaiia I. CH. 1954, de A. Garcia y Bellido. 
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Chapa, que lo trata en su estudio sobre escultura zoomorfa iberica (15). 

Es este importante por el analisis cronol6gico de la pieza, que sitlla hacia 
finales del siglo IV a. de C., asi como por su estudio comparativo con otras 
obras de la plistica iberica en piedra, algunas de ellas ineditas hasta entonces 
(16). 

En lo relativo a su interpretaci6n, T. Chapa, siguiendo a F. Benoit, lo 
considera reflejo de la corriente funeraria que el mundo helenistico trae a las 
costas occidentales, la idea del animal protector del difunto y, al mismo tiem
po, portador de su alma. 

Esta revisi6n bibliogrifica tenia por objeto presentar las distintas noticias 
relacionadas con la pieza tratada, asi como las interpretaciones de que ha sido 
objeto en los distintos contextos y fechas. Se trata ahora de trazar un esquema 
de los elementos que componen su iconografia, intentando con ello una siste
sis que explique el significado global de la obra, su raz6n ultima de ser. 

El tema del le6n (o cualquier otro monstruo infernal), sujetando, devo
rando o cobijando entre las garras una cabeza o una figura humana, responde, 
en principio, a la idea de origen oriental de la Muerte que arrebata al difunto 
en la figura de un animal m:is o menos fantistico. 

Pero esta idea no esti ausente, tampoco, del mundo funerario celta pre
viamente a la llegada de los influjos helenlsticos: se trata de asociar la Muerte 
con una fiera que "achucha" a su vlctima oprimiCndole el pecho (17). La fie
ra, a partir de entonces, se tomari del repertorio gr:ifico oriental: el le6n seri 
una de sus m:is abundantes representaciones. 

Otra explicaci6n del le6n, tambien de origen oriental, sera la de la fiera 
como guardi:in del sepulcro, como garante del suefio del difunto: en este sen
tido, notemos que el le6n de Bienservida no "agarra" al muerto; antes bien, 
lo "cobija". 

Esto en cuanto a la interpretaci6n del animal; en cuanto a la cabeza, res
ponde a un tema originariamente celta, el de la "cabeza trofeo", siendo Cs
te, a su vez, un residuo del antiguo "culto al cr:ineo" de la mayor parte de las 
sociedades primitivas, el craneo, residencia del principio vital del hombre, 
tiene la facultad de ahuyentar a la muerte. De ahl sus numerosas representa
ciones y amplia simbologia. 

(15) T. Chapa, "ob. eh". p. 272-5. N. 0 de cat:ilogo AB. 3, fig. 4. 39 y Lim. XXIX. 
(16) "Id." p. 759, 791-4 y 985: Leones de Zaricejo de Villena, Alicante; Santaella, C6rdoba; 

Ubcda La Vieja, jafn; Reillo y Seg6briga, Cuenca; Magacela, Badajoz; Mesas de Asta, Cidiz, 
etc. 

(17) F. Benoit, ''ob. cit'' (1949). Este monstruo infernal se manifiesta en el ''chaucho vieio'' del 
Languedoc, en el "Natchmahr" alemin, en el "cauchemar" ( = pesadilla) francfs .. 

Tambifn S. Reinach afirma que este monstruo, de origen celta, tiene como misi6n arre
batar al muerto. Sin embargo, piensa que su representaci6n animal est:i relacionada con el 
"totem" que identifica a cada tribu, aspecto del que dista la investigaci6n actual: el origen 
del Bestiario infernal galorromano es oriental en su mayor parte. (S. Reinach: "Les carnas
siers androphages dans l'art gallo-romain" En: "Cultes, mythes et religions". I. p. 279). 
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Y en lo relativo al tipo de cabeza, puede considerarse que esta responda a 
dos razones: o bien es, estilisticamente, una cabeza primitiva, "barbara" 
(18), o bien intenta ser un retrato del difunto. 

Queda por examinar un Ultimo elemento iconogrifico: la piedra. 
E.sta tiene a veces connotaciones sacrales en la Antigiiedad, que aumen

tan cuando la pieza presenta alguna caracteristica especial, tales como un agu
jero o una hendidura causada por un rayo ... (19). Seglln Benoit, (20), con res
pecto al le6n de Bienservida cabria interpretar asi el vano que deja el cuerpo 
de la fiera entre las patas delanteras y traseras: a traves de et se deslizaria, qui
zis, el miembro enfermo que se quiere sanar o la mujer que quiere procurar 
su fecundidad. Estas pr3cticas, muy primitivas, pueden rastrearse hasta la 
Edad Media y a-Un mas adelante, aunque ya desvirtuadas. 

El aceptar esta interpretaci6n para el le6n de Bienservida no implicaria, 
en absoluto, rechazar el ya expuesto significado funerario; al contrario, se 
afiadiria a este una acepci6n distinta, ligada al mundo de las creencias primiti
vas: la que confiere facultades curativas y fertilizantes a ci~rtos ohjetos, entrc 
ellos, la piedra. 

Sustrato indigena primitivo, sustrato celta y sustrato oriental
helenizante, son los tres elementos que subyacen en nuestra piedra, asi como 
son tres sus componentes iconogrificos: el animal, la cahcza y la piedra. Pero, 
si al hablar de iconografia se pretendc con ello explicar el significado, la "uti
lidad" del simbolo, ;por que, por quiCn y para que se esculpe el le6n de Bien
servida?: 

En principiu, porque se quiere scfi.alar cl lugar de un enterramiento. Por 
lo mismo, puede que incluso se intentara hacer un retrato <lei difunto -<le 
cierto relieve, a juzgar por el monumento-. 

( 18) V.: I. Ballester Tormo, ''Notas sohre !as u:r;imicas <le San Miguel <le Uria. Las harhas de leis 
iberos". "Ampurlas". V. l 94!t. p. I 09 ss. Es cste un cstu<lio sohrc los tipos de barhas usa
das por los iberos, a la luz de sus rcprcsentaciones en la ccr:i.mka de Uri a. St·giin su au tor, la 

barba sin arreglar corresponderfa a un estado anterior, m;is indigt·na. quc la harba rct"ortada 

al modo griego (sin higote y arregla<la ... ). fechahlc, en Espana, <les<lc d siglo IV a. <lt· C. t.•n 
adelante. 

Como paralelo de la caheza harh:1da 4ue nos ocupa, puede ~eflalarse, adcn1:i~ dd Angui 
pedo de Colonia, ya citado por F. Benoit en 19'5 I (1.;in1. Ill. a.). la antcfija de "El Tolmo dt· 
Minateda" encontrada por J. S:i.nchl'zjimCnt7 en 19..f2 ("ob. cit"., 1947). (L;im. Ill. b.). 

(19) V.: S. Rt'inach, "Les monuments de pierre hrute" p. 40..f-'5. y "lln groupe inl'xpliqu(· de Nf
ris". p. 23!t-242. En: "Cultes, Mythes et Religions" Illy V. respl'1..'L Y M. Eliadc. "Trata
do de Hlstorla de las rellgiones". p. 196-H. 

Para el primero. el citado grupo de NCris rl'presentaria una escena <le curaci6n: end sc 
ve a un niflo que se desliza hajo la ntano dertTha dl' un cahallo. en presl'nda <lt· Epona, a 
quien estaha de<licado el lugar. Estas pr;ic1icas serian 1:11nhifn llcvadas a caho 1..·on reprl'sen
taciones en picdra dl' los animalcs taumaturgos. una posiblc explicaci(in de la.~ "piedr;L~ 

agujereadas" y, en nucstro caso, de! vano qut· form:i d t'ut·rpo dd lcbn. 
(20) "L'airc me<literranCen de la "tC:te couplT'"' "Revista di Studi Liguri". ( l"i). 19-t9. p 

.24j-255. 
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El autor aunaria, para ello, todos los simbolismos que le hubieran llega
do, directa o indirectamente, sobre e1 mundo de ultratumba, quedando aqui 
incluidos los tres sustratos y los tres componentes anteriormente citados. To
da ello condicionado, evidentemente, a su habilidad y recursos tecnicos, en 
este caso no muy evolucionados. 

Y, por ultimo, para que e1 Jeon proteja al difunto, asi como para que la 
cabeza de este proteja al mundo de los vivos. 

Nunca podremos saber, sin embargo, si el vano tuvo una intencionalidad 
concreta desde un principio, si nunca la tuvo o si bien la adquiri6 con el tiem
po, cuando el simbolismo funerario estaba mas lejano. 

Tampoco sabemos si el monumento mantuvo este significado fUnebre 
siempre o si pasarfa a tener tan s6lo una acepci6n estCtica, pues, aunque aho
ra dudemos de la calidad artistica de esta pieza, es regla general que todo lo 
que "slgnlflca" algo (aunque se olvide y deforme este significado) se puede 
llegar a convertir en hello. 

LAMINA I 

Le6n ibCrico de Bienservida. Museo de Albacctc. 

0'81 x0'98x0'31 m. (Dibujo, T. Chapa). 

81 ENSERVIDA (Albacete) 
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LAMINA II. a. 

Le6n de Suzance. M useo de Metz. 

LAMINA II. b. 

Le6n de Baux. Museo de Avignon. 
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LAMINA Ill. a. 

Caballero y Anguipedo. Museo de Colonia. 

,,r
,;.a.· 

LAMINA Ill. b. 

Antefija de "El Tolmo de Minate<la" (Albacete) . 

. ' l I 
... ' 

M.R.B. 
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CHINCHILLA EN LAS FUENTES ARABES 

Por Juan Antonio PACHECO PANIAGUA 

Las escasas noticias que los ge6grafos e historiadores 3.rabes medievales 
nos ofrecen de la provincia de Albacete suelen consistir, por lo general, en 
impresiones fragmentarias y reiterativas cuya originalidad s61o nos es dado a 
conocer en algiin data aislado y muy particular o a traves de un estudio com
parativo muy pormenorizado respecto a otras zonas geogr:ificas peninsulares. 

Dichas noticias adolecen tambien de una evidente falta de precision tem
poral que nos impide afirmar si describen una situaci6n habitual o se refieren 
a una etapa transitoria. 

Tras una lectura detenida de los textos ;irabes, advertimos que Chinchilla 
de Montearagon es una de las localidades albacetenses mas citadas pur parte 
de los principales cronistas andalusfes e historiadores orientales y que, con 
las reservas antes mencionadas, merecen nuestra atenci6n. 

Las fuentes que hemos consultado han sido las editadas hasta cl momen
ta y que constituyen el corpus documental bisico de trabajo para la investiga
ci6n de la Espana musulmana, prescindiendo de referencias aisladas ode tex
tos que puedan existir, y que de hecho existen, en Archivos aiin no publica
dos ni criticados. La exposici6n de las noticias, realizada por orden cronol6-
gico de sus autores, a las que aftadimos nuestro comentario, es como sigue. 

1.- AHMAD IBN UMAR AL-UDRI 

Natural de Dallas, Almerfa. Murio en Valencia en 1085. Su obra principal, 
Tarsi' al-ajbar, (Guarnici6n de noticias), nos ha llegado incompleta y se 
refiere alas zonas de Tudmir, Valencia, Zaragoza, Huesca, Sevilla y Algeciras, 
junta con algunas paginas consagradas a Cordoba y a las campafias de Alman
zar (1). 

Al-Udrl es el iinico geografo del siglo XI que nos ofrece una notable abun
dancia de informaciones de caricter toponfmico y referencias hist6ricas fia-

(1) AL-UDRl: Fragmentos geogriflco-histOricos de al-masalik Ha yami' al-mamalik. Ed. 
cri'tica de ABO AL-AZIZ AL-AHWANI. Madrid, 1965. 
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bles en las descripciones de cada una de las provincias andalusies citadas. 
Es de notar que el autor omite la referencia a obras m:is antiguas, sobre 

todo a la muy influyente de al-Razi, (m. 955), (2) que constituye la fuente occi
dental mas antigu~ de que disponemos sobre la Espafia musulmana. Como es 
costumbre entre los cronistas de la epoca, no cita a sus contempor:ineos. 

Las noticias de Chinchilla que el autor nos proporciona, se encuadran en 
el contexto descriptivo de la cora de Tudmir y, tras sefialar que dicha cora se 
halla contigua a la de Jaen y al oeste de Cordoba, (3). diceo 

"En cl territorio de Tudmir se hallan !as ciudades, (mudum, pl. de madina) de Lorca, 
Murcia, ()rihuela, Alicante, Cartagena, Denia, Eiche y Chinchilla", (4). 

y mas adelanteo 

"Entre los distritos agricolas (aqalim, pl. de iqllm) de Tudmir, se encuc:ntran los de: 

Lorca, Murcia, Chintiyyala (Chinchilla), Eiche e lyyuh al-Sahl", (5). 

De forma que al-Udri define a Chinchilla, junto con algunos otros luga
res, de una parte como madina y de otra como iqlim, aunque en realidad 
ambos terminus se complementan. 

Como sabemos, la ciudad fue la base de la divisi6n administrativa roma
na, constitufda como unidad politica y social que podfa agruparse con otras 
semejantes para formar provincias. 

Los irabcs de Al-Andalus adoptaron d sistema provincial romano, modi
ficandolo en algunos aspectos, de acuerdo con el concepto que de la ciudad 
tenfan los habitantes del oriente islimico donde esta era el ccntro de poder y 
de la administraci6n tanto civil como militar. Toda ciudad contaba, en cste 
caso, con su ahwaz, zonas rurales y su achnad o divisiones militares. 

La ciudad se consideraba, pues, como una residencia fortificada desde 
donde irradiaba un apreciable grado de poder politico, (6). En la Espana mu
sulmana las ciudades asf definidas se transformaban paulatinamente en 
ciudades-provincia y por ello existian en la Peninsula sectores administrati
vos llamados c:iudades que en muchos casos tenfan una amplitud mayor que 
la de! recinto fortificado a que sc referia su nombre y de los que dependia un 
alfoz, hawz, en el que podia haber uno o mas castillos, husun, alquerias, qu
ra y poblados, buldan, (7). 

(2) AL-RAZI: Tarij muluk al-Andalus. Ed. E. LEVI-PROVENCAL: La Description de l'Espag
ne d'Ahmad al-Kazi. en Al-Andalus, XVlll, 1953, pp. 51-108. 

(3) Sobre la peculiar orientaci6n geogr;ifica de Al-Andalus en los ge6grafos arabes, vid. F. HER
NANDEZ JIMENEZ: El convencional espinazo montadoso que los ge6grafos arabes 
atribuyen a la Peninsula lbCrlca. en Al-Andalus. XXIX, 1964. 

(4) AL-lJDRI, op. cit., p. 42. 
(5) AL-UDRI, op. cit., p. 63. 
(6) L. TORRES BAI.BAS: La madina, los arrabales y los barrios. En Al-Andalus, XVIII, 1963, 

pp. 149-177. 
(7) H. MONES: La divisi6n politico admlnistrativa de la Espada musulmana. Rev. del lnsti

tuto de Estudios lslimkos, V, pp. 79-135. Madrid, 1957. 
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En cuanto al termino lqllm que tambien califica a Chinchilla en los tex
tos anteriores, sabemos que puede traducirse en castellano por "clima", "re
gi6n" o "distrito". Yaqut, autoridad en materia de descripci6n de terminos 
geogrificos irabes y a quien mis adelante nos referiremos, nos dice que iq
llm tiene el mismo significado que rustaq que se atribuye a un conjunto de 
tierras cultivadas con alquerias, (8). 

En una de las cuatro acepciones quc nos ofrece de la palahra, el autor di
ce que los cronistas andalusies designan con este nombre a un grupo de alque
rias o a una sola pero de gran extensi6n, (9). Por todo ello, podemos concluir 
diciendo que iqllm y madina, acepciones atribuidas a Chinchilla por al-Udri, 
tienen en Al-Andalus un valor extensivo semejante y correspondiente al de 
una divisi6n agricola de base financiera y cabeza de un amplio sector rural, 
equivaliendo ambas a rustaq, divisi6n agricola bastante mis pequefia que la 
cora, como opina al-Muqaddasi, ge6grafo oriental que escribi6 su obra en el 
aiio 985 y de quien probablemente Yaqut tom6 la informaci6n, (10). 

Al-lldri nos informa tambien de que Chinchilla es el iqllm mas septen
trional de la cora, (I I) y trazados de Este a Oeste, los Hmites de Tudmir serian 
los seiialados por los "climas" de Denia, Farqusa, localidad que segun Yaqut 
no estaba lejos de Denia, (12), lyyuh al-Sahl, Chinchilla y Tayballya, (Taibi
lla), (13). 

Han sido muchas las localizaciones propuestas para cl top6nimo Iyyu al
Sahl mencionado anteriormente. Teniendo en cuenta el orden en que al-lldri 
to cita, es decir, como situindolo inmediatamente anterior a Chinchilla, nos 
inclinamos a aceptar una propuesta de identificaci6n que lo sitUa en el solar 
de la antigua Illunum, a tres kil6metros de Hellin, (14). La denominaci6n de 
al-Sahl que lo acompaiia, tiene el mismo rango semintico que al-basit, la lla
nura, el llano, y tal vez debamos referirlo a una localidad o zona geogrifica 
delimitada perteneciente a la extensa llanura albacetense cuya denominaci6n 
aparece tambien en la noticia de al-Maqqari (m. 1631) queen su Naflt al-tibb, 
(Aroma dellcioso), nos indica que la parte oriental de Al-Andalus compren
dia las ciudades de Murcia, Valencia, Denia, al-Sahl y la frontera alta. Al
Maqqari, mas adelante, refiere que la region de al-Sahl estaba entre Valencia 
y Zaragoza y que otros autores, (15) la incluian en la frontera alta atribuyendo-

(8) YAQUT; Mu'yam al-buldan. Ed. F. WllSTENDFELD:Jacut's Geographisches WOrter
buch. Leipzig, 1866-1873. 

(9) YAQUT, op. dt .. l. p. 26. 
(10) AL-MUQADDASI: Kltab ahsan al-taqaslm fl-ma'rifat al-aqalim. Bihliotheca Geographi-

corum Arabicorum, III, 119. Leiden, 1877. 
(11) AL-UDRI, op. cit., p. 52. 
(12) YAQUT, op. cit., 111, 881. 
(13) E. MOLINA LOPEZ: La cora de Tudmir segU.n al-Udri. Granada, 1972. 
(14) E. MOLINA LOPEZ: Iyyuh, otra ciudad yerma hispanomusulmana. Cuadernos de ifis

toria del Islam. Granada, 1971, pp. 67-81. 
(15) Posiblemente se refiere a Ibn Sa'id, (m. c:. 1284). 
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le la posesi6n de ciudades y castillos. 
Despues de haber delimitado la cora de Tudmir, al-Udri nos ofrece los iti

nerarios que la atraviesan y que unen sus principales niicleos de poblaci6n. 
Seglln el autor, el itinerario de Toledo a Cartagena atraviesa la cora constitu
yendose como el camino mas importante de la misma y tiene las siguientes 
etapas, (16): Taylatula, (Toledo), Qasr-Atiyya, (Alcazar de San Juan), Al
Baslt, (Albacete), Chlntlyyala, (Chinchilla), desde donde parte un ramal que 
se dirige a Chant Bltru, (San Pedro), y otro que sigue el camino principal por 
Tubarra, (Tobarra), Molina, (Molina), Murslyya, (Murcia), llegando hasta 
Qartayyana, (Cartagena). 

Los itinerarios que enlazaban las principales ciudades de Al-Andalus se
guian casi siempre las vias romanas. En la primera mitad del siglo X, segiin al
Istajri, los caminos principales de la Peninsula eran catorce y casi todos ellos 
partian de C6rdoba, (17). En su obra no aparece mencionado el itinerario de 
Toledo a Cartagena que cita al-Udri, si bien el posterior desarrollo econ6mico 
de Al-Andalus favoreci6 un trifico maritimo intenso que hizo necesario alle
gar nuevas rutas hacia el mar. De otra parte, el comercio de lujo en la Espana 
califal estaba en gran parte alimentado por la industria textil destinada a los 
trajes de aparato y al amueblamiento de los palacios. 

Al-Andalus producia en abundancia la mayoria de las plantas textiles y 

tint6reas necesarias y la lana indispensable en las zonas dedicadas a la cria de 
corderos, tales como Chinchilla y Cuenca. 

De ahi que al-Udri mencione este itinerario que aparece, a la luz del inter
cambio mercantil, como una importante ruta exportadora hacia el mar. Des
de los tiempos de esplendor del Califato cordobes, los puertos de exporta
ci6n mas importantes eran los de Algeciras, Malaga y Almeria, donde se ubica
ba Pechina, cabeza de una floreciente confederaci6n maritima con una nutri
da flota mercante que dirigia sus rutas al Norte de Africa. 

Uno de los principales puntos de amarre de la flota, desde los tiempos de 
Muhammad I, (823-886) era Escombreras, frente al islote de igual nombre en 
el extremo oriental de la bahia de Cartagena, (19). Tengamos en cuenta ade
mis, que al-Udri escribi6 su obra en la epoca de esplendor de la cora toledana, 
que tras la caida de C6rdoba fue gobernada por los Banu Di-I-Nun. Dicha cora 
comprendia un territorio extenso, dificil de delimitar, pero que aproximada
mente correspondia a la submeseta meridional y abarcaba las actuates provin
cias de Toledo, Madrid, Guadalajara, sur de Avila, oriente de Caceres y Bada
joz, la provincia de Ciudad Real y la serrania de Cuenca. Conectaba pues por 

(16) AL-UDRI, op. clt., p. 70. 

(17) AL-ISTAJRI: Kltab al-masalik wa-1-mamallk. Ed. de Leiden, 1927. 

(18) E. LEVI-PROVENCAL: Espaiia Musulmana, T. IV de la Historia de Espana dirigida por 
R. MENENDEZ PIDAL, Madrid, 1976, p. 223. 

(19) AL-BAKRI: Description de l'Afrlque Septentribnale. Ed. M. G. de SLANE, ArgeL 1913. 
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el sudeste con la cora de Tudmir que, en 1065, a la muerte de Fernando I yen 
pleno reinado de al-Ma'mun (1033-1015), ocupaba diversas taifas entre las 
que destacan por su extensi6n la de Denia y la de Murcia de Muhammad ibn 
Tahir, 

En relaci6n con los itinerarios de la cora de Tudmir, al-Udri nos facilita 
las distancias entre los hitos de los mismos. Asi dice que de Cartagena a Mur
cia hay 30 millas y, refiriendose a !as localidades albacetenses, dice que de 
Molina a San Pedro hay 40 millas y de San Pedro a Chinchilla, veinte. 

Evidentemente las distancias son correctas, si las comprobamos con el 
c6mputo kilometrico actual. La milla arabe, de 1666'66 metros, era la aplica
da por casi todos los ge6grafos musulmanes en sus descripciones viarias de la 
Peninsula. Teniendo en cuenta este dato y hacienda las operaciones aritml'.ti
cas correspondientes advertiremos que las distancias propuestas por al-Udri 
se corresponden con gran aproximaci6n a las que existen en la actualidad me
did3.s sabre las carreteras modernas. 

II.- AL-IDRISI, (1099-1166) 

Biznieto del soberano hamudi de Milaga, hace una descripci6n de la Pe
ninsula partiendo de Toledo y calificando alas divisiones administrativas co
mo aqalim, plural de iqlim, (20). Sin embargo, a Tudmir y Cuenca !as llama 
coras. Dice de la primera que linda con el clima de Paramera y con el de 
Cuenca y queen su territorio estin Murcia, Orihuela, Elche, Cartagena, Lorca 
y Chinchilla, (2 t ). 

De Chinchilla nos dice que es una ciudad famosa por sus tapices de lana y 
por la belleza e inteligencia de sus mujeres, (22). Esta noticia la repiten tam
bien el politico y ge6grafo valenciano lbn al-Abbar, (m. 1210), (23) y Abu-1-
Fidi, (1273-1331), (24). Posiblemente la fuente comun de los tres haya que ir a 
buscarla en Ibn Bassam al-Andalusi, (m. 1147) natural de Santarem, (25). 

Al-Idrisf nos cita tambiCn un itinerario, variante del que hemos visto en 
al-Udri, que enlaza Murcia con Cuenca pasando por Chinchilla, a la queen es
te caso, sitlla en el clima once, (26). 

(20) AL-IDRISI: Nuzhat al-Muchtak. Ed. DOZY y M. J. de (J()EjE: Descrlption de l'Afrique 
et de l'Espagne. Leiden, 1866. 

(2 I) AL-IDRISI, op. clt., p. 115 del texto irabe y 210 de la traducci6n francesa. 
(22) Ibid. p. 195 irabe y 237 de la rraducci6n. 
(23) IBN AL-ABBAR: Takmilat li-kitab al-Slla. Ed. CODERA, Madrid, 1887, II, 398. 
(24) ABU-L-FIDA: Taqwim al-Buldan, Ed. M. E. de GOEJE, Paris, 1840, p. 253. 

(25) IBN BASSAM: Al-Dajira fi-mahasin ahl al-yazira. Ed. COD ERA, Madrid, 1887, II, p. 127. 
(26) AL-IDRISI, op. cit., p. 200 irabe y 246 rraducci6n. 
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III.- YAQUT AL-HAMAWI, (1179-1229) 

Unico autor oriental que se afan6 en aplicar con precisi6n la terminolo
gia geografica y administrativa de Al-Andalus, ofreciendonos en su obra nota
bles precisiones que, salvados los errores deducibles de la transmisi6n de las 
fuentes, resultan bisicas para el conocimiento de la toponimia hispanomusul
mana. 

Escrito en 1225, el Mu'yam al-Buldan, Dlccionarlo de los paises, 
constituye una rica e imprescindible fuente para el conocimiento de la cultu
ra islamica de los siglos XII y XIII. 

Sus noticias sobre Chinchilla son las siguientes: 

(Mu'yam, II, 126), (27): 

"Ylnyiyal, cJl 
1
--: .,;-+ , (28): Es un balad de Al-Andalus. Lleva su nis-

ba, (29), Abu Utman Sa'id b. Isa b. Abu Utman al-Yinyiyali. Residi6 en Toledo. Trans
miti6 tradiciones de Abd al-Rahman b. Isa b. Midray, haflz, (30), en consultas notaria
les". 

(Mu'yam, II, 126, 7): 

"Ylnylla. .:j._._,._, _--•~t...""°· . Es una ciudad, madlna, de Al-Andalus situada 

entre Jitiva e Iniesta. Lleva su nisba Abu Abd Allah Muhammad Ibn Isi b. Abu Utman 
b. Ziyad b. Adb Allah b. Mutrib al-Umawi al-Yinyili, que residi6 en Toledo y fue disci
pulo de Maymon, (Maim6nides) y de Ibn Midray. Era hombre prudente y virtuoso. 
Naci6 el dia de Arafa de 334, (12 de enero de 945), (31). Asi lo dijo Ibn Bachkuwwal'', 
(32). 

(Mu'yam, lll, 226): 

. Esti en Al-Andalus. Al-Achtari escribe San-

tayll, 

"Chantayala, c(_) 4-''-' _.,._' ....... :_,, 
J.:. :;;,,, , (33). Es originario de ella Sa'id b. Sa'id Abu Utman 

al-Chantayali. Tambi~n es originario de ella Abu Muhammad, hombre cClebre y disci
pulo de numerosos maestros que fue narrador y que muri6 en C6rdoba en Rayab de 
436, (enero de 1044)". 

(27) Citamos por la edici6n de F. WUSTENDFELD, 6 tomos, Leipzig 1866-73. 
(28) Exigencias tipogrificas nos obligan a simplificar la transcripci6n de Ios nombres irabes sin 

atenernos a las normas de transliteraci6n adoptadas por las publicaciones especializadas. 
Para evitar confusiones, damos el nombre en irabe. 

(29) La nisba ofrece la relaci6n geneal6gica, Ctnica o geogrifica del sujeto. Se esciibe al final de 
su nombre en to dos los casos. 

(30) Memori6n del Derecho y preceptos legales. 

(31) Evidentemente, si se refiere al fil6sofo judio Maim6nides, ( 1135-1204), se trataria en este 

caso de un error de cronologia muy frecuente en Yaqut que recoge sus informaciones de 
tercera o cuarta mano. 

(32) IBN BACHKUWAL. Slla, 99. 

(33) Ge6grafo oriental del siglo XI. 
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En estas referencias, las iinicas de )'aqut acerca de Chinchilla, destacan 
algunas caracteristicas que precisan comentario. En primer lugar, las tres va
riantes de! top6nimo: Yinyiyal, Yinyila y Cbantayala. El hecho no es sor
prendente en un autor que no ha estado nunca en la Peninsula y cuyos infor
mes no son de primera mano, si bien sabemos que sus fuentes para la Espafta 
musulmana pueden localizarse en las obras de al-Razi, al-Bakri, (s. XI) y al
Udri, cuya obra debi6 manejar a fondo a juzgar por la descripci6n que realiza 
de Dalias y de la region de Almeria. 

Por otra parte, Yaqut es consciente de su propia incertidumbre en la 
transmisi6n de top6nimos y, en algunos pasajes del Mu'yam, pide disculpas a 
los lectores por la posible inexactitud de sus noticias, atribuyendola a la im
perfecci6n de las obras de los autores que le ban servido de fuente y a la difi
cultad para identificar lugares que e1 ignora por no haber podido visitarlos 
personalmente, (34). En estos casos, Yaqut se limita a ofrecer todas la varian
tes del top6nimo que ban llegado a su conocimiento. 

El dato tal vez mas interesante, por lo escasamente conocido, de las citas 
que sobre Chinchilla nos ofrece el autor, es la noticia de personajes naturales 
de la localidad. Todos ellos son tradicionistas y realizan su labor en vincula
ci6n casi siempre con Toledo, metr6poli cultural de la epoca yen todo caso, 
foco de irradiaci6n importante para las coras circundantes. 

Para t:stas nuticias Yaqut utiliz6 los diccionarios biogrificos de mayor 
circulaci6n en su momento cuales eran la Sila de lbn Bachkuwwal, (m. I 182) 
y la obra titulada Tarij ulama' al-Andalus, (Historia de los sabios de Al
Andalus), del tradicionista andalusi lbn al-Faradi, (m. 1003). 

Por Ultimo, hay que hacer notar la caracteristica vacilaci6n a la hora de 
atribuir a Chinchilla el caricter de balad o madina. El significado de esta ul
tima lo hemos aclarado lineas atris, y por lo que respecta a balad, el termino 
se refiere, en la obra de Yaqut, a un territorio o regi6n, cultivado o no y habi
tado por una comunidad de poblaci6n homogenea cuyo medio de vida es pre
dominantemente agricola, (35). No podemos determinar, sin embargo, las ra
zones del autor para usar indistintamente balad y madina, a no ser las de su 
escasa informaci6n sobre la realidad del top6nimo y cabria pensar que Yaqut 
transcribi6 estos terminos con la significaci6n equivalente que tenian en 
Oriente, aplicandolos de la misma forma a Al-Andalus, (36). 

IV.- AL-HIMYARI, (m. 1494) 

Ge6grafo e historiador oriental, a cuya obra nos hemos referido en un 
niimero anterior de esta Revista, (37). Sus noticias sobre Chinchilla son las si-

(34) Asi, en la introducci6n al Mu'yam, I, 18. 
(35) GAMAL ABO At-KARIM: Al-Andalus en el Mu'yam al-Bauldan de Yaqut. Sevilla, 1972. 
(36) Ibid. p. 30. 
(37) J. PACHEC() PANIAGUA: El castillo de Alcaraz en la obra del ge6grafo musulm<in al

Himyari. En Al-Basit, 10, 1981, p. 73. 
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guientes, (38): 

"Chantayala, V~ . (39). Situada en los alrcdedores del territo

rio de Tudmir, al Norte de Al-Andalus. Se llama tambiCn Yinyala, ZJ ~ . . 
De est a localidad reciben el nombre algunos tapices llamados "de Chinchilla", pues 
es en.ella donde se fabrican''. 

La relaci6n de esta noticia con las anteriores de Yaqut es evidente y es de 
notar la imprecisa localizaci6n de Chinchilla respecto a la cora de Tudmir. En 
el articulo referido a Iniesta, al-Himyari tambien cita a Chinchilla de forma in
directa; asi dice: 

"Yanasta, Iniesta: Castillo de Al-Andalus a unas dos jornadas de Chinchilla, la locali
dad donde se fabrkan tapices", (40). 

El dfa o la jornada es tambien una unidad de medida bastante utilizada en 
el c6mputo de los itinerarios mencionados por los ge6grafos arabes. Se trata 
de un dia de trayecto realizado a lomo de mula o cabalgadura similar y, por 
tanto, la cantidad de trayecto realizada es muy dificil de precisar con exacti
tud. De todas formas, se admite que una jornada, como termino medio, oscila 
entre veinte y treinta millas irabes, (41). 

En muchos casos, las jornadas vienen precisadas mediante el calificativo 
de "ligeras" o "a marchas forzadas", aumentando con ello el grado de incer
tidumbre. 

La siguiente noticia, y iiltima, en el texto de al-Himyari sobre Chinchilla, 
tiene caricter predominantemente hist6rico y es la siguiente: 

"Yinyala, "LJ~ . . , ( 42). Plaza fuerre de Al-Andalus, situada al Nor-

te de Murcia. En este lugar fue hecho prisionero Abu Zayd Abd al-Rahman b. Musi b. 
Wayyan b. Yahyi al-Hintati que habia sido visir de al-Mansur, (43). 

Bajo el reinado del hijo de este Ultimo, al-Nasir, habia sido nombrado para el go
bierno de Tlemecen y encargado de garantizar la seguridad de los caminos sobre los 
que los rebeldes Zanata ejercian sus fechorias. Cuando Abu Sa'id Ibn Yami, el visir de 
al-Mustansir, (44), bubo consolidado su posici6n, se esforz6 por hacer designar para 
el gobierno de Tlemecfn a su tio paterno, Abu Sa'id, hijo de al-Mansur. Entonces fue 
cuando Ibn Wayyan fue encarcelado. Desde ese momento sus hijos escribieron decla
raciones para desligarse de la responsabilidad de los actos de su padre y !as hicieron 
circular por el pals. Poco despues, cuando Abu Sa'id Ibn Yami visit6 al visir Yankit en 
el an.o-617 (1220-1221), despues de haber sido destituido de su visirato, supo que Ibn 

(38) AL-HIMYARI: Kitab al-Rawd al-Mi'tar. Ed. E. LEVI-PR(lVENCAL: La Peninsule lberi
que au Moyen Age d'aprCs le kitab al-Rawd al-Mi'tar d'lbn Abd al-Mun'im al
Himyari, Leiden, 1938. 

(39) Ibid .. 116. 
(40) Ibid., 197. 
(41) A. MIELI: La ciencia irabe, Milan, 1958, p. AO. 
(42) AL-HIMYARI, op. eh., p. 204. 
(43) Ya'qub al-Mansur (m. 1199), soberano almohade que venci6 a Alfonso VIII en Alarcos. 
(44) Muhammad al-Nasir, (n1. 121~), 5." califa almohade que fue derrotado en !as Navas de To-

losa. 
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Wayyan, en su prisi6n de Tlemecen lo habia calumniado y murmurado de Cly que es

peraba su liberaci6n. El prisionero, sin embargo, permaneci6 sin noticias hasta que le 

fue enviado a alguien que le ayud6 a pasar a Al-Andalus y lo encarcel6 en la forcaleza 
de Chinchilla. 

De forma que fue transportado hacia aquella Marca lejana, pensindose que el ale
jamiento y et exilio y la dispersi6n de sus hijos por todo el pais, atenuarian en grado 
importante su influencia. Pero Dios, alabado sea, lo dispuso de otra forma: Abu Sa'id 

muri6 e Ibn Wayyan huy6 de la fortaleza, intrig6 contra el poder central y trat6 de de
sencadenar la guerra civil de la forma siguiente. Cuando lleg6 a Murcia la noticia de la 
muerte de al-Mansur b. Yusuf b. Abd al-Mu'min, de la llegada del sucesor de este Ulti· 
mo al-Mubarak Abd al-Wahid b. Yusuf b. Abd al-Mu'min a Marrakech y de la orden da
da a Ibn Wayyan de irse a la isla de Mallorca, Cste mencion6 las palabras de Allah, d 
Altfsimo: "Se apresurar:in a hacerce mal antes que bien". Solicic6 una audiencia de 
Abu Muhammad Abd Allah b. al-Mansur que era entonces gobernador de Murcia. llna 
vez en su presencia le dijo: "Me estoy dando cuenta de que las gentes que escin en el 
poder ban quitado el derecho de sucesi6n a los descendientes directos de nuestro se
t\or al-Mansur, Dios le bendiga. Pero yo puedo asegurar que este soberano habia di
cho: "Si Muhammad nose aviene, Abd Allah recogeri todos vuescros votos. Si busciis 
su dat\o, nadie se aliari con vosotros. Tanto mis, cuanco que el pueblo odia a los Banu 
Yami'que han acaparado el visirato como cargo heredicario y se han empetiado en 
alejar de la capital a todos los que juzgan dignos de ser visires o consejeros privados. 
Allah os proporciona el medio, ademis, de poner fin a esca situaci6n anormal, ya que 
vuestros hermanos, que han sido favorecidos por la suerte y que tambiCn son hijos de 
al-Mansur, se encuentran actualmente en C6rdoba, Moilaga y Granada". 

Tras oir los consejos de lbn Wayyan, Abu Muhammad reivindic6 el poder 
para si y tom6 el nombre de al-' Adil. Poco des puts, tste se traslad6 a Sevilla 
acompafiado de Ibn Wayyan que por entonces tenfa a su cargo el <.:ontrol de la 
correspondencia administrativa con los gobernadores del Norte de Africa y el 
servicio de informaci6n de los asuntos que tenfan como escenario a Marra
kech. Mas adelante al-' Adil le orden6 que embarcase para Ceuta donde de
sempefiarfa el cargo de representante personal del soberano. La noticia de al
Himyari se extiende ya por derroteros hist6ricos que no atafien a lo esencial 
de nuestro prop6sito y que, por su extensi6n, no seguimos relatando aquL 
Unicamente cabe seiialar el posible papel de la fortaleza de Chinchilla jugado 
en esta epoca como lugar de destierro o penal para represaliados politicos a 
los que convenia mantener alejados de los centros de poder oficiales, pero la 
escasez de mas noticias detalladas al respecto nos impiden asegurar del todo 
esta conjetura hist6rica. 

CONCLUSION 

Una de las tareas mis arduas de la historiografia hispano musulmana, es 
el delinear los lfmites territoriales de las diferentes circunscripciones de Al
Andalus a partir de la caida de Cordoba y datar su evoluci6n al hilo de !as cir
cunstancias hist6ricas. 
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La dificultad bisica estriba en que la documentaci6n disponible hasta 
ahora es escasa e incierta. La expresi6n "siglos oscuros" aplicada por Gau
thier al Magreb, seria adecuada tambif:n para nuestro suelo. 

De ceftirnos, por otra parte, a los escasos restos arqueol6gicos de la Cpo
ca musulmana, podria deducirse incluso que el territorio del llano albaceten
se y gran parte de Valencia quedaron casi despoblados tras la crisis del siglo 
III, (45). Pero dificilmente se explicaria entonces que !as localidades albace
tenses hubieran alcanzado el destacado papel que muchas de ellas tuvieron en 
epoca romana. 

De ahi que en las cr6nicas musulmanas quede a veces como un rastro o 
un eco de la importancia administrativa de muchas ciudades que retuvieron 
la preponderancia hist6rica que de antiguo alcanzaron y siguieran siendo 
consideradas coma hitos importantes en la Espafia musulmana. Creemos que 
este es el caso de Chinchilla de Montearag6n que, a pesar de su escasa inci
dencia en las fuentes documentales irabes, parece mantener un lugar eminen
te en el contexto de la zona oriental de Al-Andalus. 

Por otra parte, la importancia de la industria textil chinchillana, su terri
torio apto para la cria de ganados y los trazados viarios que la enlazaban con 
el resto de la coras peninsulares, nos evidencian sin equivocos su importancia 
comercial y mercantil y plantearin definitivamente el trazado de las posterio
rcs rutas de trashumancia que conducian hasta el campo de Cartagena. 

La pertenencia de Chinchilla al territorio de Tudmir, que hemos visto 
ampliamente citada por al-Udri, plantea problemas de momenta insolubles en 
relaci6n a la dataci6n temporal de esa pertenencia. 

Sabemos que mediante el pacto signado entre Abd al-Aziz b. Musa b. Nu
sayr y Teodomiro en 713, el gobernador musulmin confirm6 al principe go
do en sus prerrogativas a cambio de su reconocimiento de vasallaje, el pago 
de un tributo anual y la entrega de siete plazas fuertes: Orihuela, Baltana, Ali
cante, Mula, Villena, Ello y Lorca. En ta! epoca, parece que Chinchilla no me
rece el caricter de plaza fortificada o lugar estratCgico necesario, a juzgar por 
!as citas toponimicas del documento firmado por Teodomiro. 

Tras el establecimiento en Espada de las circunscripciones militares, a 
partir de 743, la de Egipto, que era la mas nutrida qued6 probablemente esta
blecida en el distrito de Tudmir. Esta importancia militar no dejara de ocasio
nar conflictos al poder central al paso de los afios. A comienzos del verano del 
aiio 888, cuando el emir Abd Allah se hace cargo de! poder, los muladies 
crean verdaderos principados independientes en el sudoeste de la Peninsula y 
en la regi6n de Tudmir, donde las ciudades de Murcia y Lorca obedecen ahora 
a un ta! Daysam b. Ishaq que dispone de una nutrida tropa de infanteria y de 
un cuerpo de cinco mil jinetes en buena parte mercenarios, (46). 

(45) M. TARRADELL. Hlst6rla del pals Valencia. I, p. 156. Valencia, 1970. 
(46) E. LEVI-PROVEN<;:AL op. clt., p. 216. 
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Cuando Abd al-Rahman JII lleg6 al trono, el hermano de Hicham I, (757-
796), Abd Allah al-Balansi, que vivia en su residencia de Levante intent6 ane
xionarse la regi6n de Tudmir que, a la caida del Califato, comienza a parcelar
se en un mosaico de pequefios reinos cuyos limites territoriales estin en cons
tante transformaci6n, lo que conlleva la oscilante situaci6n fronteriza de la 
zona de Tudmir en su totalidad. 

Asi, en 1086, tras la caida de Toledo Chinchilla aparece en el interior de 
los Hmites territoriales del reino de Sevilla de Abd al-Mu'tamid, (1069-1091) y 
en 1091 esti plenamente integrada en el reino almorivide donde permanece 
todavia a la muerte del Cid, en 1099. 

La investigaci6n documental inCdita y las hip6tesis de trabajo renovadas 
podrin en el futuro aclarar los aspectos hist6ricos que alin permanecen poco 
claros en esta zona de la Espana musulmana. 

J.A.P.P. 
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INTENTOS FRUSTRADOS DE VILLAZGO Y EXENCION 
JURISDICCIONAL DEL LUGAR DE VILLAMALEA EN EL 
SIGLO XVll 

Por Jose CANO VALERO 

La suerte que cupo a los pueblos -"Lugares" en cl lcnguaje tecnico <le 
la C-poca- que integrahan el ''Estado dejorquera '' (I l despues de finalizada 
la guerra del Marquesado de Villena y la civil cxtendida a to<la <:astilla, fue de
cisiva para muchos de ellos y condicion6 tamhit-n t'O muchas ocasioncs hut:'na 
parte de sus pretensiones. Durante los siglos XVI y XVII, pr:icticamc::nte la 
mayor parte de los pueblos que se hallaban sujetos a la jurisdicci6n de algl1n 
concejo medieval, como ocurre con cl de Alcaraz, vcrhigracia, adquicren sus 
privilegios de villazgo y su independencia municipal; en camhio, los pueblos 
que integraban este "estado" sefi..orial, no pueden hacerlo y ven frustrad:1s 
sus aspiraciones cuantas veccs lo pretendieron. 

El descnlace final de la crisis castellana, mencionada arriba, dio el triunfo 
definitivo a los Reyes Cat6licos, que se opusieron a la pretensi6n de <loiiaJua
na (hija de Enriqut' IV y sobrina de doiia Isabel) y su hando, no rnenos legltima 
que la de aquCllos para acceder al trono <le c:astilla. Este resultado se produjo 
al mismo tiempo para ambas contiendas; si bien, los motivos fueron distintos. 
El titular del Marquesado de Villena en estos n1omentos era don Diego L6pez 
Pacheco, que lo habia recibi<lo de su padre don Juan Pacheco, cuando fste re
cibi6 el Maestrazgo de la Clrden de Santiago. 

La chispa que encendi6 la mecha del levantamiento en las posesiones de! 

(I) Componian csle "Estado de Jorquera" en calidad de Jugan:'~ dcpcndit'.nrcs de la jurisdic
d<>n de la villa de Jorqucra trccc lugart·~. Ahengihrc, Alhorca. Alaroz, Ca~as lh5.1lt·1:, Mahor;1. 
Motillcja. Fuentealhilla. c;o!osalvo, Las Nava~ de Jorqucra. Pozo Lorcntc, Valdcganga, Villa
maka y Cenizale. (Composicil>n que recogt· Ton1a~ l.lipt·z a finalcs dcl siglo XVlll en ~u Dic
cionario Geogr:ifico de Espaiia; Alhacctt:-Ciudad Real. H. N. Ms. "'.'l9.:\). Y como ca~cr\os 
Casas de Juan NUri.ez, Casas de Valientc, Serradicl y Can1poalhillo. Sin l"mhargo, despufs tk la 
n:conquista, agregaha otros lugari:s que, uno~ por pcrdcr importanda como ocurri6 a Cuha~. 
dehc considerarsc mencionada juntamente con la villa de Jorqucra. quc con~tituyc d dfcimo 
cuano puchlo de! "estado"; cs decir, como ocurrc en la actualidad a nivd admini~trativo 
Otro~ se dl'spuehlan y dcsapareccn. como Bonichc~ () Bolint·ht:s. <>uos sc haccn indcpcn
dientcs, con10 Villa de Ves, Aka\'1 del Rio JUcar (citada por Tomas L6pcz en la ohra mcncio
nada) con sus aldeas: y Carcdfn. (Dato~ fsto~. algunos de los cuaks sc cxprc~an tamhkn t·n 
una memoria hccha a principio~ dd siglo pa~ado dd "Estado de Jorquera" para cl Vi~ita
dor <lei <lhlspado de Cartagena. don Antonio Alharracfn, hallada por Jo~(· Aln1endro..,). 
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Marques, tuvo su origen en la alhacetefia ciudad serrana de Alcaraz en 1475, 
propagandose inmediatame:ntc a todo cl Marqucsado de Villena, propiamentc 
dicho (2). Entrc las causas mas inn1cdiatas que dieron pie a este levantamiento, 
podcmos sefialar: la crisis castellana por la sucesi6n a la Corona al darse dos 
candidatas; la <livisi6n nohiliaria; y nl(ts concretamente en e:l Marquesado, la 
oposici6n del Marques de Villena a los Reyes Cat61icos. Muerto Enrique IV, 
hermano de dofia Isahel, Cs ta se adelant6 a su sohrina proclamindose reina de 
c:astilla. Despues de lo cual, don Diego L6pez Pacheco, albacca tcs,amentario 
de dofiajuana, seguido por cl bando quc la apoyaba, levant6 sus armas frente 
a los Reyes Cat61icos para defender sus interescs. 

La guerra <lei Marquesado de Villena constituy6 un movimiento tipica
mente antisefiorial, que las autoridades locales quisieron aprovcchar para sa
cudirse el yugo de su se:fior feudal y su dominio vasall:ltico; apoyindose con 
acicrto en las aspiraciones de los Reyes c:at6licos (:') que proporcionaron en 
muchos casos la fuerza mi Ii tar necesaria para combatir al Marques y dieron su 
espaldarazo oficial ante la nueva situaci6n creada despues de la suhlevaci6n. 

La situaci6n juridica que quedaron cstos pueblos despuCs de la guerra del 
Marqucsado, fuc distinta para cada uno de ellos; y, a excepci6n de la villa de 
Alcali <lei Rio jUcar que pas6 a formar parte <lei patrimonio reservado al Mar
ques de Villena en 1480, con la villa de Jorqucra; los pueblos de Ves y Carce
lCn qur hahian ohtcnido su independ~ncia antcs que el rt:y don Juan 11 entre
gara el Marquesado de Villena a don Juan Pacheco cl 23 de abril de 1456, co
rrie:ron suerte distinta. La villa de Yes que habia sido eximida de la jurisdic
ci6n de Jorqurra pnr Alfonso X El Sahio cl 22 de fehrero de 1272 (4) para que 
"fuese de alli adelante villa sobre si y que oviese e tuvlesen todos sus 
terminos, asi como los avia Vees en tienpo de Amur Amumyn" (5), que
d6 despues de las referidas capitulacione:s dcntro de las tierras que se reduje
ron a la <:orona real. 

(2) lnmcdiatamenlt.' dcspuCs, sc alzaronjumi\la (Ill. 14:75), Hclli'n (28.X.1475) }'al aiio siguiente 
lo hi1.:icron Villena (prin<:ipios de 1,f76) y Chinchilla, y sucesivamente todo e1 marquesado. 

(.~) Estos a1.:onlt:cimit.:'ntos han sido cstudiados; cl de Alcaraz por PRETEL MARIN, Aurelio; La ln
tegraci6n de un municipio medieval en el Estado autoritario de los Reyes Cat6licos. 

(La ciudad de Alcaraz, 14 75-1525). I. E.A. Alhacetc, 1979. Y n1;ls geni:ricamente de todo el 

Marqucsado por TORRES FONTES, Juan: La conquista del Marquesado de Villena en et 
reinado de los Reyes Cat61icos. "De Hispania". n." L. C.S.l.C. Madrid. 1953. 

(-i) Estc privikgio sc conscrv;i, hoy dia en una de las sa\as de la Casa Consistorial de Casas de Ves, 
akka que ful· de la villa de Ve.s, donde fue trasladado cl ayuntamiento durante cl siglo X\'111. 

Vl'.asl·. LEt)N CASTRt>, 1-:ladio; Apuntes hist6ricos y topograficos-mtdicos de la villa 
de Ves (Albacete). AlhalTtl·, 1901. pags. 11.21 

(5) En las Relaciones Topograficas de los Pueblos de Espai'ia enviadas a hacer por Fdipc 11, 

que sl· gt1ardan en la Bihliotcl·a de El Escorial: Vi\1:1 dl· Ves contcstaba asf en 15~5 al capftulo 
."i.". Sin cn1hargo. aqui los lk Vcs no tuvi1.·ron cn cul·nta el c6mputo de la era y transcrihen li
tl·raln1cnte la fel·ha de I:' I 0. au1nentando de cste n1odo en :'8 aiios la fee ha real de la l'Once
si6n <lei privilegio. Advcrtenda que hacl· Fuster Ruiz en su obra dtada, pag. 172. 
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Igual suerte corri6 CarcelCn, que fue eximida por don Juan Manuel, hijo 
del infante don Manuel y heredero dcl sefiorio de Villena; quien lo aument6 
mis. Esta circunstancia pudo darse cuando don Juan Manuel entreg6 en vida 
(muerto en 1348) Carcelen y Montealegre a uno de sus hijos, ilegitimo, San
cho Manuel, duque de Carri6n, "formando un feudo o se:iiorio aparte" 
(6). 

jorquera, el Unico nUcleo de la jurisdicci6n del "Estado de Jorquera" 
con verdadera entidad para seguir este vasto movimiento antiseftorial, aun
que tambif'.n intent6 su levantamiento particular frente al Marques, fue sofo
cado en principio por las fuerzas sefioriales (7). Portal motivo, despuCs de las 
capitulaciones generates subscritas entre los Reyes Cat6licos y el Marques de 
Villena-" ... por lo que fallaron que debfan de conciliar y asegurar su 
persona y bienes ... " - (8) la villa de Jorquera con sus aldeas quedaron den
tro de Ins dominios capitulados para don Diego L6pez Pacheco, ademis de la 
villa de Alcala de! Rio Jucar que, a diferencia de los otros pueblos de! mismo 
Marquesado si pudieron consumar la sublevaci6n, quedando de lo reducido 
a la Corona. 

Finalmente, Alcala de! Rio }Ucar, que habia sido eximida et 18 de abril de 
1366 merced al privilegio de villazgo otorgado por et rey castellano don Pe
dro I a petici6n de su hijo el infante don Sancho (9), sigui6 sometida a la juris
dicci6n seftorial <lei MarquCs; si bien, el nuevo municipio, aut6nomo desde 
aquella fecha, hubo de scguir manteniendo algunas rclaciones de caricter ad
ministrativo con su antigua metr6poli. Una de estas relaciones administrati
vas fue compartir con clla cl mismojusticia Mayor, que venia a tt"ner compc
tencias anilogas a un Corregidor de nombramiento real en un territorio de se
ii.orio, pero que aqui designaba el mismo Marques directamente. 

Estas fueron, en lfneas generates, las consecuencias de la Hamada guerra 
del Marqut"sado y la situaci6n que encontramos el "Estado dejorquera" al 
finalizar el siglo XV, qut' perduraria en adelantt' hasta mediados del XIX. Este 
estado dt' vasallaje respecto del Marques de Villena hizo, mis que dificil, im
posible, la obtenci6n por parte de las aldeas de su independencia de la juris
dicci6n de Jorquera y la obtenci6n por consiguiente del privilegio de villazgo 
del monarca. Esta merced rt'al se ganaba complaciendo econ6micamente al 
rey, socorriendo aquella t'stf'.ril hacienda bajo t'l concepto de "servicio". Pe-

(6) 1-'t!STER RUIZ, Francisco; Aspectos hlstOricos, artistlcos, soclales y econ6mlcos de la 

Provincia de Albacete. Valencia, 1978. P;ig. 293 

(7) Alguno!I documenlos concernicntes a este levanlamicnto pueden enconlrarse en, El Estado 

dejorquera en los documentos del R.G.S. (1476-1478), CAN() VAi.ER(), Jost'.. ANALES 

dd Centro Asociado de la llNEO de Alhaccte. n." I, Alhacetc, 1979. Especialmente los docu
mcnto!I insertos en !as piginas 183-192. 

(H) T()RRES f()NTES, Juan; op. cit. pig. 111. 

(9) LE<)N TELLO, Pilar; lnventario del Archivo de los Duques de Frias. II. Casa Pacheco. 
Madrid. 1967. Doc. n." 1571, pig. l2·f 
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ro ademis, si el lugar era de seiiorio (como ocurre para et caso que nos ocupa) 
el seti.or debia aprobarlo, gratificindole tambiCn. Todo Csto, sin olvidar la na
tural oposici6n que presentaria la villa con objeto de no verse reducida en su 
jurisdicci6n y la disminuci6n de los ingresos para su hacienda municipal. Y, 
aunque el Marques de Villena nose negaba a este evento, no podemos cono
cer las particularidades que hicieron imposible la voluntad de sus vasallos, 
hasta que no podamos investigar en el Archivo privado de los Duques de 
Frias, donde su guarda la mayor parte de la documentaci6n de los pueblos del 
Marquesado de Villena, y por descontado, de la provincia de Albacete. 

Sabemos que en 1602, los pueblos de Mahora y Villamalea, ambos del 
"Estado dejorquera", se hallaban tramitando a traves del Marques su privi
legio de villazgo y la exenci6n jurisdiccional de la villa de Jorquera ( 101. Pero, 
no les fue concedida, porque algunos ai'i.os despuCs, en 1632, repetian la mis
ma proposici6n. 

De estas mismas fechas es la carta de poder hallada en los fond<>S del Ar
chivo Municipal de Villamalea. A finales de 1633, el 10 de diciembre, y des
pues de obtenida la autorizaci6n del Marques para solicitar al monarca la peti
ci6n de villazgo; el concejo del lugar de Sanjuan de Villama(ea, como se le co
nocia entonces, (1 t) se reline para otorgar su poder y para queen su nombre, 
en el de los vecinos y universidad del lugar, los sei'iores el doctor L6pez Can
tero, don Sebasti:in La Bega y Pedro de Larrea, concertaran y asentaran con 
los oficiales de la Corte de su Magestad el privilegio de villazgo, que despues 
otorgaria el soberano de considerarlo convcnicntc. 

Previamente, en 1632, algunos oficiales del concejo de Villamalea habian 
tratado ya con el Marques de Villena, seiior del lugar y de todo el "Estado de 
Jorquera'', que " ••. permltlese se hlclese villa este lugar ... " (12). Para 
ello levantaron una escritura de asentamiento con el Marques (I~) ante Juan 

(10) LEON TELLO, Pilar; op. cit. doc. n. 0 1542, pig. 220; donde se recogcn los expedkntes de 
1602 y 1634. Citados por FUSTER RUIZ, Francisco; op. cir. p:ig. 179. 

(11) Conocemos por los cestimonios compilados en el Dlccionario Geogr:;ifico de Espada, de 
Tomis L6pcz, ya mencionado (B. N. Ms. 7293, Albaccte-Ciudad Real) quc, " ... este lugar 
se llamo Sanjuan de Vlllamalea como se ve en los libros, e instrumentos pUblicos, 
cuio nombre lo tomo de una Hermita que havia en el sittio del Seiior San Juan 
Evangelista y una casllla Hamada de Malea, a donde concurrieron varios labr;ado
res que estaban dispersos la en su sitio llamado Garaden, un quarto de /fol. 224 v. 
legua al poniente de estte lugar (paraje quc sc encuentra frontero con Ja provincia de 
Cuenca) y la en el Vallejo de los Muertos una legua al medio dia, los que empezaron 
a fundar por la utllidad de un Camino Real que pasaba por estte sitio a Valencia, el 
que permanecio asta el rio Cabriel, se llevo un puente llamado del Marques, que 
era cl paso seguro de dlcho rio, y cuios vestigios de piedra labrada, y una buena 
venta existen en et dia dos leguas al sallente de este pueblo ... ". 

(12) Apendice Documental, doc. n." 1. 
(13) Donde se expecifica que, " ... es su boluntad de darla y rratificarla aora nuevamente 

como por la presente lo hacen ... ''. Apen. doc. n." I Quierc f!lto decir, que con anterio
ridad se habia levantado otra escritura, muy posiblemente con motivo de la petici6n que hi
cieron en 1602 y a la que dehe haccr menci(in el Marques de Villena. 
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de Alarcon el ocho de septiemhre de 1632. Por esta escritura el concejo de Vi
llamalea, y con et todo el pueblo, se comprometia a abonar en concept<> de 
servicio la cantidad de tres mil ducados al monarca. Ademis, convenian con 
el mismo Marques, que Cste fuera abonando los gastos que se produjeran, 
" .•. haga eI costo de la dllexencias y saque el prebillegio y haga los de
mas gastos que se ofreze en la hazer villa este dicho lugar hasta darle 
la posesion juridicamente ... " (14) como podia ser los del juez, del secreta
rio y del alguacil, u otros ministros u oficiales que fueran a intervenir en la 
ejecuci6n de la posesi6n del villazgo. La totalidad de los gastos hechos los 
abonarian con quinientos ducados durante seis aiios: " ... pagando cada an
no prorrata su sesta parte en la suerte que la dicha escritura dize con 
las mismas penas y fuer<;;as de salarios y grabanes expresados.,." ( 1 <; ). 

Al mismo tiempo, y como se hacia para cada caso y el mismo monarca lo 
exigla, los pueblos se veian obligados desde un principio a renunciar volunta
riamente a toda la ley que dispusiera lo contrario, " ... como si esta escritu
ra fuese sentencia pasada en cosa jusgada, rrenuncian las leyes de su 
fabor con la jeneral y derechos de ella sobre que siendo necesario 
rrenuncian las !eyes de la non numerata pecunia a escepcion del dolo 
y demas del caso ... " (16) perdiendo asi cuantos derechos pudieran proteger
le despues. 

No parece que los de Villamalea, ni los de Mahora, obtuvieran en estas fe
chas el privilegio de villazgo que tan denodadamente huscaban; porque, de 
1663, existe una certificaci6n de la Contaduria mayor del Marques de Villena 
aceptando nuevamente esta petici6n (17). Ahora lo hacen un nlimero mayor 
de lugares, apareciendo junto a los de Villamalea y Mahora, los de la Navas de 
Jorquera, Cenizate, Valdeganga y Casas Ibanez. Sin embargo, una vez mas, to
dos ellos corrieron la misma suerte que en las dos ocasiones precedentes. 

Para concluir esta exposici6n, diremos que, la documentaci6n investiga
da hasta aqui, demuestra que las gestiones emprendidas no dieron el resulta
do apetecido que de ellas se esperaba; transcurriendo todo el siglo XVII sin al
canzar los objetivos propuestos, y aun el XVlll. Viene a demostrar este aserto 
un documento hallado tambien en el mismo Archivo Municipal de Villamalea 
de finales del siglo XVlll. Por el, el rey Carlos IV ratificaba la sentencia pro
nunciada por el Supremo Consejo de Castilla al pleito que tenian los lugares 
de Fuentealbilla, Cenizate, Villamalea y demis del "Estado de Jorquera" 
con el Concejo, Justicia y Regimiento de la villa de Jorquera, con la finalidad 
de que se les eximiera de la jurisdicci6n ordinaria de la capital y que el '' ... Al-

(14) Api'nd. doc., doc. n. 0 I. 

(15) ApCnd. doc., doc. n." I. 
(16) ApCnd. doc., doc. n. 0 1. 

(17) LEON TELLO, Pilar; op. cit., doc. n. 0 1276, pig. 188. Citado por FUSTER RUIZ, Francisco; 
op. cit. pig. 179. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 1/1984, #13.



50 

calde mayor y ordinarios de la Capital no les coarten !as facultades 
que les corresponden, asi en los juicios verbales, como en otras mate
rias ... " ( 18), respetJ.ndose la jurisdicci6n pedinea que a estos lugares les co
rrespondfa por derecho. Quiere ello decir, que los mencionados lugares, yen 
particular Villamalt'a, no obtuvieron su independencia hasta que no se cre6 
en 1833 la nut'va provincia albacetefia, con la nueva estructuraci6n de la ad
ministraci6n territorial espafiola. 

APENDICE DOCUMENTAL 

Doc. I 

16_~2. diciemhn: 10. San Juan de Villamaka. 

Carta dc podcr otorgada por cl conccjo <lei lugar de San Juan de Villamalca al doctor Pedro L6pez 

Cantero y don Sebastian de La Bcga y Pedro de Larrea, para queen nomhrc de! este concejo, ve
cino~ y univcrsidad de e1, asienten con el Consejo de su Majestad lo que fuere necesario para 
otorgar cl privilegio de villazgo a este lugar. 

Archivo Municipod de Villamale<t (Albacete). Libro sin catalogar. 

En el lugar de Sanjuan de Villamalea, jurisdi\'ion de la villa de Xorquera, en diez dias de! mes 
de dkienbre de mi! y seysdentos y trl'ynta y tres annos. Estando en la sala de ayuntamiento de 
cste lugar como lo an de vsn y de costunbrl' para ber y tratar cusas tocantes al servkio de Oios 
Nuestro Scnnor y hien de esta republica, los Ofi\iales de t:stt" con<;ejo que tienen boz y boto non
bradamente, Juan Oescal\'o y Andres Gar<;ia, alcaldes hordinarios, y Amador Lopez, rn:gidor, y 
Jusepe Ortiz y Francisco Pardo Ortiz, alguaciles mayores por si en nonbre de Diego Fernandez, 
regidor, por quien pri:staua capcion de rrapto y por los den1as ofic;iales quc scran de aqui adelan
u: y por los vezinos y vnibersidad desde lugar que son y seran y asi todos vnanimes y 
conformes = Dixeron que por quanto los ofi\iales del coni;ejo que fueron de el anno pasado de 
seysc;ientos y treynta y dos trataron con su Excelencia de el Marques de Villena, mi sennor, de 
que pcrmitiese se hil;iesc villa este lugar, ( l} cerca de lo qual se otorgo escriptura de asentamiento 
por ante Juan de Alarcon, presente secretario en este dicho lugar en ocho dias de el mes de sep
tienbre de este presente anno, por la qua! se obligo e1 dicho con<;ejo a pagar a su Excelencia de el 
Marques de Villena mi sennor, porque saque el privilegio de su Magestad de el dicho villazgo a su 
costa tres mil ducados, la qua! escriptura es su boluntad de darla y rratificarla aora nuebamente, 
como por la presente lo hacen, la qua! y sus condiciones an aqui por rrepetidas y expresadas y 
quieren Jes perjudicar conforme a derecho como si la otorgaran ellos y por que su Excelencia de 

(18) Apen. doc., doc. n. 0 2. 
Aunque el documento sobrepasa la cronologia quc me he fijado para este trabajo, me 

ha parecido oportuno incluirlo aqui por dos razones. En primer lugar, por su interes para 
documentar mi afirmaci6n; y en segundo lugar, para conocer la situaci6n poHtico
administrativa de estos lugares, asi como las competencias de Ins Alcaldes pedineos. Si 
bien, recogiendo tan s61o las referencias de los pueblos que nos interesan. Quien desee co
noccr su contenido mis extensamcnte puede hacerlo en el archivo que se cita en el ApCndi
ce Documental. 

La diligencia, que se hace a mano, resume la sentencia y da cuenta de !as aspiraciones 
de independencia jurisdiccional quc alln mantenian estos pueblos. 

(I) T:.u.:hado pone: la qual csta cscritura sc otorgo. 
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el Marques mi sennor, haga el costo de las dilixencias y saque el prehikgio y haga los dema!I gas
tos que se ofreze en la ha/Fol. v zer villa este dicho lugar hasta dark la poscsion juridicamente pa
gando los salarios a el juez, Secretario y alguacil y demas ministros que vinieren a el dar de:: la di
cha posesion y en el darla por todo lo qual, demas de los dichos tres mil ducados, pasaran a su 
Excelencia quinientos ducados, pagados en \os dichos seys annos conprehendidos l'n la dkha es
criptura dice, con las mismas penas y fuen;;as de s:.larios y brabanes espn:sad~)S en e\las, por los 
quales quieren ser pagados y por !as coscas como siesta escriptura fuese senten(:ia pasada en <.:osa 
juzgada, rrenuncian !as leyes de su fabor con la jeneral y derechos de ella sohrt: que siendo nece
sario rrenuncian !as !eyes de la non numeraca pecunia a excepcion de! dolo y dcmas de el caso = E 
ansi mismo en los ocho dia~ del mt:s de setienhre de este presentt: anno, el dicho con<;t:jo din po
der a el doctor Pedro Lopez Cantero y don Sebastian de I.a Bega y Pedro de Larrea, y a cada vno 
ynsolidun, para queen norl.bre de este dicho con<;ejo y vt:zinos y vnihersidad de este lugar asien
ten con los sennores de el Real Consejo haga villa a este lugar y lo demas endt: declarado, cl qual 
dicho poder lo an bisto, lt:ydo y entendido juntamence con la t:scriptura dt: suso, y quiercn y es 
mi boluntad st: vst:n y balga un juyd() y fuera de dcrccho como si fut:ren prescntcs a su otorga
miento quieren les perjudicar y si es necesdario lo dan de nut:ho con todas !as circunstancias t:n 
derecho necesarias y obligan los propios y rr~ntas de este con<;ejo a que sinpre ahran por firme 
las dichas escriptura de asentamyento y el dicho poder y esta rratificacion y no yran contra/fol. 
ello ni parte dello ni lo queen su virtud se hiciere pena de no ser oydos en juycio y pagar las l'OS

tas en testimonio de lo qual otorgaron esta escriptura en rratificacion ante mi cl secrctario. Sien
do testigos, Juan de Galdanes y Federico! {)rtiz y Andres Martinez, vezinos de este lugar que Jos 
testigos presentes, que yo cl dicho secretario doy fe, conozco y son tales de cste dicho cont:,;ejo. 
Lo firmaron. Tachado, la qual escriptura otorgo, vala. 

Lo firman: Juan Descal<,;o, Andres Gan;ia, Amador Lopez, Jusepe Ortiz. francisco Pardo <>niz. 
Ante mi, Juan de Alarcon Galk·gu. 

Doc. 2 

1793. marzo 9. Madrid.• 

Rei Provisi6n de la sentencia dada por el Suprem() Consejo de Castilla y aprobaci6n de Car
los IV, del pleito que tienen los lugares del Estado deJorquera con cl Ayuntamiento General dt: 
la villa sobre separaci6n de jurisdicci6n; mandando, "que el Alcalde mayor y ordinarios de 
la villa de}orquera no devan tomar, ni tomen conocimlento en las materias de abastos 
y seiialamiento de preclos de viveres, en los pueblos de su jurisdiccl6n por ser mater'ia 
privativa de sus respectivos ayuntamientos ... el conocimiento de las dinuncias y cau
sas de montes corresponde a la Justicia ordinarla ... ". 

Archivo Municipal de Villamalea (Albacete). Lihro sin catalogar. 

DON CARLOS 
por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de jerusalen, de Na
varra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de 
Cerdefia, de C6rdova, dt: C6rcega, de Murcia, de Jai:n, Seflor de Vizcaya y de Molina, &c. Por 
quanto hallandose pleito pendiente ante los del nuestro Consejo, entre los Lugares de Fuente 
Albilla, Cenlzate, Villamalea, y los dem:is del Estado dejorquera; y el Concejo,Justicia 
y Regimiento de la Villa de Jorquera, sohre qut: st: t:xima i los citados Lugares de la jurisdic
ci6n ordinaria de la misma Villa, y conceda separadamente i cada uno de dichos Pueblos, y sohre 

" Como d dol·umen!n e' d mismo que St' dm para le" puehlos dt'l Com(1n <lei flul·:tdo de '-"kdinacdi. la ticrra de Soria y d Partido 

de Almazin; nosotro' hcmns 'dcnionadu de 'u um!cnido aqucllo qul" hal·e rcferencia a los puehlos dd htado de Jorquera. 

subrarando esto' luj!arn 
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lo demas contenido en cl referido pleito: Visto por los del nuestro Consejo, por auto quc prove· 
yeron en veinte y siete de Agosto del aiio pasado de mil setecientos ochenta y ocho, mandaron su 
pusiese con los autos un exemplar 6 cenificacion de lo determinado por el nuestro Consejo, en 
quanto a extension de jurisdiccion pedanea de los Pueblos del Comun Ducado de Medinaceli, tie
rra de Soria, y Partido de Almazan, a cuyo efecto se pidiese a la Escribania de Cimara del cargo de 
Don Josef Pa yo Sanz, y venido se uniese a los autos, y se entregasen por su orden i las partes, y 
habiendose pasado el oficio correspondiente a Don Josef Payn Sanz en tres de Octubre de! mis
mo aiio, en su cumplimiento puso la certificacion del tenor siguiente =Don Josef Pa yo Sanz, Es
cribano de Cimara de! Rey nuestro Seiior de los que en su Consejo residen: Certifico, que por 
Don Juan Manuel de Reboles, Escribano de Camara de! Consejo se pas6 i la de mi cargo el pape\ 
del tenor siguiente =Para tomar la correspondiente providencia en los autos sustanciados por los 
Lugares de Fuente Albilla, y Cenizate, comprehendidos en la tierra y Estado de Jorque
ra, sobre que el Alcalde mayor y ordinarios de la Capital no Jes coarten las fac.ultades que Jes co
rresponden, asi en los juicios verbales, como en otras materias; ha acordado el Consejo sc ponga 
un exemplar 6 certificacion de lo determinado en quanto a extension de jurisdiccion pedanea de 
los Pueblos del Comun Ducado de Medinaceli, tierra de Soria, y Partido de Almazan; lo que parii
cipo a Vm. de su 6rden, a fin de que disponga se pase a mi poder el citado exemplar 6 certifica
cion para dicho efecto. Dios guarde :i Vm. muchos afios. Madrid y ()ctubre tres de mi! setecientos 
ochenta y ocho =Don Juan Manuel de Reboles = Sefior Don Josef Payn Sanz= 

I· .. I 

Y habiendose unido a los autos dicha certificacion, se entregaron estos a !as partes, con arre
glo 3. lo mandado por el nuestro Consejo en la citada providencia de veinte y siete de Ago!'itn ck 
mil setecientos sctcnta y ocho, y estandn alegando rn ellus de su drrrcho y justicia, sc prcscnt6 
por la de los mencionados Lugares de Fuente Albilla, Cenlzate, y dem~s Pueblos de dicho 
Estado de Jorquera, en veinte y uno de Febrero del afio pasa<lo de mi! setecientos noventa y 
uno cierto Pedimento, alegando sobre lo principal, y en et se incluy6 el otrosi <lei tenor 
siguiente = Otrosi digo que por lo expuesto en este escrito, aden1is de la solicitu<l cn Ju principal, 
se instruyen otras subsidiarias, como es la del emplazamiento i los dem:is Lugares comuneros, y 
el que interin y hasta tanto se decide, tenga a bien cl Consejo librar el Real Despacho mas Confor
me, para que con los Pueblos mis partes se entienda el que se despach6 para los Lugares y Aldea!'i 
del Sefiorio de Molina, partido de Almazan, y Soria, y Duca<lo de Medinacili; cuyas providencias 
constan en este expediente, y por lo mismo, y para que tengan la decisi6n que exigen; en esta 
atenci6n AV. A. suplico se sirva mandar librar desde luego, y por pronta providencia el emplaza
miento que llevo solicitado para que se haga saher :i los dem:is Pueblos comuneros que compo
nen el Estado, Concejo y mancomunidad de Jorquera; siendo estensivo el mismo Real Despacho 
para con esta Villa, con la qualidad de que su intimacion haya de hacerse en Concejo pUblico, a 
que solo hayan de concurrir los vecinos moradores en la citada Villa dejorquera, con los Dipu
tados y Personero que es dc ella, y como sus moradores se nombran ar'l.ualmente, y Alcalde ma
yor por el duefio; pues si hubiese de entenderse con los Individuos del Concejo general, como e!'i
tos se eligen de todos los Pueblos que hasta ahora le han compuesto, y componen, podria suce
der que regentando los Oficios, ya los de los Lugares mis partes, 6 de los otros, se opusiesen in
dispensablemente en !as solicitudes que como vecinos de sus rcspectivos Pueblos tengan por 
oportuno instruir, alas que como Individuos del Concejo general del Estado deJorquera, hi
ciese por si la Villa con la representaci6n de Ayuntamiento; acordandose igualmente, queen d 
interin, y hasta tanto se decide en lo principal, se guarde y observe en los Lugares mis parte!'i lo 
resuelto para con los del Sefiorio de Molina, partido de Almazan, Soria, y Ducado de Medinaceli, 
a cuyo fin hago exhibici6n de uno <le los exemplares impresos acordados por el Consejo, n1an
dando se observe en un todo, para lo que se me devuelva con el mismo Real Despacho, en cl qut· 
se inserte la certificaci6n, queen viriu<l de ()ficio pasado de 6rden de! Consejo, por el presente 
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Es1._·ribano dt· Cimara t'n tres 1._k ()ctubn._· dcl afio pasado de 1nil set1._·cicntos ochenta y 1Kho a Don 
Josef Payo Sanz, puso fstc cn doce de Novicn1brc dcl misn10 afio, que corn: bajo cl nU.mero de 
Plcza tcrccra, por compn:hendcr rcsoludoncs postcriorcs alas quc conciene. y dedara n1as bien 
las de! Real Despacho, e Instruccion impresa, pues todo parcce corrcsponde <i justicia que pido ut 
supra= Licendado Don Pedro Josef Yolis =Miguel Bernal Moran= 

I· ··I 

PREVENCl(>NES Y ADVERTENCIAS 

;i los Akaldes Regidorcs de los Lugarcs de los quatro Scxmos dd Sefi.orio de Molina, los de la Tie

rra de Almazan, los de! Ducado dc Medinaceli, y otros a quil'ncs cst;i declarado 6 declarase por cl 
Conscjo d uso de su jurisdicci(in pedanea, conformc ;i la Real Provision cxpcdida en dos de ()c
tubre de mil setecientos secenta y dos, refrendada de Don Juan Antonio Rcro y Pefluelas, Escriba
no de Camara, para que procedan con arrcglo en todos los asuntos que les oi.:urran judicial y ex

trajudicia\mcnte. 

Los 'Akaldes y Regidores de quak1uiera de dichos Lugares, en uso dc su jurisdic1._·i6n pcdanea, 
qut· por ky lcs corresponde, y dc la amplia(.·ion que ks est;i concedida por el Real y Supremo 
Consejo de Castilla en su Real Provision de dos de ()ctubre de n1il setecientos setenca y ocho, 
cumplimentada quc sea por laJuscicia ordinaria de la Capital de! Partido, la tiencn principalmen

tc para conocer }' determinar verbalmentt· en las demandas, pleitos y juidos quc ocurriesen y se 
ofrccicscn en sus rcspectivos distritos, hasta en cantidad de treinta re-.i.h:s, y no n1as, oyendo ins

tructivamcnte a las panes, }' hacicndoles prcscntarse a juicio, sin admitir pcdimentos, formar 
procesos. ni gu:udar 6rden ni solcmnidad alguna, porquc solo sc ha de pro1.:t'der en esto breve
lllt'Tlte sabida la verdad, y en su conformid;id :l la execucion de la condenacion 6 ahsoludon que 
se dedarase; previniendosc que de ellas, ni por semejantcs causas sc ha de poder oir ni intcrpo~ 
nt·r apt•la(.·ion. restitucion, ni otro rcmcdio, llevando i efecto sus dcterminadoncs, hasta hacerlas 
cumplir en el modo, tl·rminos y lugar que setialart·n, en canto grado, que el Corregidor de Moli
na,(> Alc;ilde 1nayor de la Villa de Almazan, el de la de Medinacdi, U otro Juez de la Capital de! 
Partido en que esten comprchcndidos los Lugares :i donde se actuare, no puede, debe conoccr, 

ni juzgar de lo que, y hasta la cantidad prefixada por el Real Conscjo hubiesen conocido y dcter
n1inado los Regidorcs 6 Akaldcs pcdaneos, y si lo hicicsen darin cucnca con rcprcscntacion cer
tificada; y tamhicn en cl (.·aso (> casos quc cl Corregidor (J Alcalde mayor actual de la Capital 6 sus 
sw.:esores cncarguen ;1 otras pcrsonas, y no :1 los Regidores 6 Alcaldes pedancos, alguna 6 algunas 

de las comisiones quc sc lcs ofrtTicscn lihrar para los Lugares de codos los Sexmos de Molina de 
Arag6n, \os de la Tit·rra de Aln1azan, los de\ Du1.."ado de Mcdinaccli, U otro qualquiera Pueblo de 

los quc sc expresan cn este Forn1ulario; y para en todos, y qualesquicra negocios, causas y co
hr;inzas quc no pidan especial industria, (i scan de aquellas en que sc hallcn comprchendidos los 
propios Rcgidores 6 Akaldt·s pedancos. st· It·" prucbe culpahlc morosidad, (> pida la gravedad y 
circunstancia dcl asun10 la prest·ncia y asistcncia dd 1.:itado Corregidor 6 Alcalde mayor; }' quan

do en otros tfrminos cxpidksc !as 1.:omisioncs, luego que sc lcs haga saher. se pone en ellas cl 
obcdt·cimil'nto, y se dice, qut· mediance ;1 contravcnirse lo cxpresamente n1andado por los Sefi.o

rcs dcl Conscjo, se suspcndt· su cun1plimiento, hasta que mas bien informado el Sefior Jucz dc 
don de din1ana. ks prcvcnga con su arrcglo lo que estimase <.:onveniente a sus efeccos, qued:indo
'it· copia dt· la 1.."omisi6n, y csta rcspuesta que h;in de firmar los Rcgidores 6 Alcaldes pcdaneos, (i 

el quc de c\los supicse con el Fie! d1.· Fechos. Por virtud de la citada Real Provision pucden casti
g;ir las falcas de rcspeto, desohedicnda y otros quaksquiera excesos que no scan de gravedad, 
con prhion de trt·s dias (> n1t·nos :i los delinqticn1cs. y solcarlos despucs hien prcvenidos para la 
t·nmicnda. sin lll'l"CSidad de dar partc :i cl Corregidor 6 Alcalde mayor; y cntendiendose por dc

sobt·dienda y faltas de rt·spcto, todas y qua\csquiera ncgo(.·i;iciones (J excusas voluntarias que 
propon1.·n lo.~ \·cdno!-1 r 111oradorcs para no hac1._·r ni cun1plir sus manda111ientos, retirandosc con 
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desatencion de la vista de los Regidores 6 Akaldes pedaneos, profiriendo palabras de mala crian
za y peor exemplo para los dem:is; i cuyas ocasiones, y otras de csta clase sc ajusta muy bien el 
castigo de prisi6n :i los desatentos y descomedidos que no les guarden el decoro debido, 6 pier
dan el respeto :i sus pl'opios P:irrocos, Sacerdotes y Rcpllblicos de! Pueblo, Padres, Tutores, Cura
dores y mayores en edad, saber y gobierno; y para los que digan palabras sucias, deshonestas e in
juriosas, usen de pullas y cantares provo(_·ativos, {i sean motivo proximo de inquietudes, riii.as y 
pendencias, y :i los que quehranten !as huertas, hucrtos, colmenares y otras cosas, y propiedades 
vedadas. 

Tamhien en virtud de la misma Real provision pueden conocer los citados Regidorcs 6 Alcal
des pedaneos de !as causas de denuncias, en punto de !as ordenanzas que tuviescn los vecinos de 
sus Pueblos para la conservacion de sus respectivos campos y sembrados, y asi arreglandose :i 
ellas, deberin imponer !as penas i los daii.adores, duplicandolas 6 triplicindolas, segun la repeti
cion de sus excesos, yen la conformidad que para los casos de reincidencia este prevenido por 
las mismas ordenanzas. 

Igualmente son graduados por leves delitos y excesos, y de que pueden conocer los Regido
res 6 Alcaldes pedaneos, las rifias y desazones que sc lleguen a entender entre las familias y veci
nos, yen los puestos y oficinas piiblicas, y en qualquiera parte que se use de tCrminos, maldicio
nes y palabras indicentes, 6 de obras de poca consideraci6n, quales son maltratarse, dandose de 
pufiadas, puntillones 6 araflazos, en que apurados los sucesos, se ha de tratar de prevenirles vi
van en quietud y sin dar lugar :i tomar procedimiento, pacificandoles y poniendoles en estado de 
que conozcan su ta! qua! pecado, sacandoles :i los que verdaderamente fuesen et origen de !as ta
les rifias y quimeras la multa 6 pena, que no exceda de doscientos :i trescientos maravedis, y asi 
hasta quinientos, segun la calidad y disposicion de los excesos y delinqiientes; pero si estos lo 
fuesen sin temor a la prcscncia de los Regidores 6 Alcaldes pedaneos, yen ocasi6n que concurrie
sen de intento, 6 por otra casualidad, sc ks ha de imponer la pena de prisi6n por los tres dias, 
cuidando mucho de que i un tiempo, sino es en los casos de reincidencia por estas materias !e
ves, no se imponga la pena personal y pecuniaria; y generalmente quando se tratase cobrar, han 
de tener los Regidores 6 Alcaldes pedaneos muy prescnte la Pragmitica de los Labradores para su 
observancia y cumplimicnto en todas sus partes; y siempre que llegue el caso de la exaccion de la 
multa 6 pena que se expresa, U otra semejante, ha de ser aplicada precisamente :i los Reales efec
tos de penas de Cimara y gastos de Justicia, para cuyo cobro y dep6sito en cada aflo, i el tiempo 
de la eleccion y nombramiento de Oficios de los Vocales de Ayuntamiento, se nombrari pores
tos una persona que haga el depositario de dichas penas, la qual tendri un libro donde sentarlas, 
foliado y rubricado del Regidor que supiere, y Fie! de Fechos, para queen fin de) afio, si estuviese 
el Pueblo escabezado con S. M. por los citados Reales efectos, entren !as cantidades depositadas 
en poder de! Mayordomo de Propios, i cuyo beneficio en este caso ha de quedar todo el importe 
de estas penas; y no estando encabezado con la cuenta formal y testimonio de lo producido, se 
haga entrega de ello en el depositario de la Capital, para que haga remesa con las demis que de 
dichos efectos est:in en su poder i la Tesoreria general de penas de Cimara y gastos de justicia 
que existe en Madrid. 

Entiendese por delitos graves, yen que los Regidores 6 Alcaldes pedaneos pueden recibir su
marias y justificaciones de ellos; los escandalos pUblicos, los amancebamientos, las muertes vio
lentas, h!=ridas peligrosas asi causadas, robos en los Lugares Sagrados, en los caminos y campos, 
los hurtos y rapifi.as de dentro de los Pueblos, incendios de frutos, casas y montes, y otros seme
jantes, en cuya averiguaci6n y descubrimiento, segun la calidad, gravedad y circunstancias de los 
delitos, ademis de! examen de los testigos, reconocimientos y calicatas que conviniese hacer, si 
tuvieren alglln indicio 6 presuncion de que los que puedan ser reos se huyan, les asegurarin y 
pondrin por detenidos en la Circe!, hasta evacuar el sumario, y resultando asi declararles por 
prision la retencion, prediendo :i los demlis que se descubran y salieren comprehendidos, embar
gandoles y depositandoles sus bienes; y poniend.? diligencias de los que se hallasen pertenecer
les, aunque sean forasteros, y los remitan unos y otros con los autos originates para su continua-
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ci6n :id Corrcgidor dl' ,l\1olina. d All:aldc: n1ayor dt· l;i Villa de: Aln1azan, cl lit: la de Mcdinat.:di, (1 

01ro.Juez de la Capital dd P;irtido t·n yut· cstfn n11npn·hcndidos los Lugan·s :1 donde sc actuarc, 

conforn1t: a lo mandado por cl Rc:al C:onsc:jo: 

I I 

Y vis10 por los de:! nucstro Conscjo, por auto qw: pro\'cycron t:n vcinte y sc:is de Fchrcro de 

dicho aiio de n1il sc:tcdc:ntos novcnta y uno, en lo principal y 01rosi qut· va inserto, mandaron 

dar traslado ;1 la Villa de jorqucra. por quicn ft:'spondit·ndo :id, Sl' present<'> cicrto pcdimc:nto, 

alcgando sohn: lo prin<.:ipal. y t"l1 Cl sc: in<.:luy6 d otrosi quc din: asi = Otrosi. digo que tamhicn sc: 

n1c ha 1.:onfcrido traslado dd contcnido t·n d l'.scrito prcsl'ntado en \Tintc: y uno de Fcbrero dd 
atlo proximo pasado <ll' mil sc:tc:cicntos novl'nta y uno, ;i nomhn: de los Lugares de Fuente Al
billa, Cenizate y Villamalea, y ;i quc sc: han adherido los dcmis Puchlo!I de aqucl Estado, t'll 

qut· prt'tcndcn cntrc otras co!las, qul' en d intcrin, y hasta tanto qut· !IC dccida cl asunto l'n lo 

principal, St' guardt: y observt' t:n aqudlo!I Pueblos lo rc:suelto para con hl!> dd St:florio de Molina, 

Partido dt' Almazan. Soria y Ducado dt· Mcdinacdi, ;i cuyo fin t'Xhibicron uno de los excmplart·s 

in1prcsos at·ordados por cl Conscjo, y quc ;i cstc efccto St' librt' cl corrcspondit:ntc dt:spa<..·ho: Mi 

pane proccdicndo con la huena ff qut· acostun1hra, acct'dcria dt'sde lucgo ;i t:sta !IO!icitud, !Ii pc:. 

netrada muy hicn dcl caracccr dt: los moradorcs en los cxprcsados Pueblos, no tc:mil'Sl' qul' kjos 

de St'r Util ;i Cstos scmcjantc solkitud, sc l'Onvcrtiria t:n su perjuicio por d abuso y exccso con que 

sc conducirian los podt'rosos dt: aqucllos l.ugares, c:n qukncs por lo regular recaen los c1npkos 

dt: Juscicia: Por estt' motivo, y para acrt:ditar t'Shl!I fundados recelos, pidi() en su anterior cscrito 

M.'. librast' Rt:al Provision, para qut: d E!lcribano de Ayuntamiento de la Villa deJorquera, con 
rt:fcrcncia ;i lo!> quadcrnos dt: t:kcciones dt: Justida, y prc:cedida cital·i6n t·ontraria, pu!>iest• tt·s1i

n1onio de !as personas que han sido nombradas por Alcaldes ordinarios de la misma dt: Vt'inte 

aiio!I a est a partt:, asi por el est ado nobk, como por d general, con expre!lion de! Lugar de su resi

dencia, ;i fin de que acrl'ditandose por este medio haher sido c:n casi todos personas de los cita

dos Pueblos, resultari no solo qut: los agravios de quc st· quejan y atribuyen a la Villa, se hahian 
ocasionado por los mismos, en caso de st:r ciertos: si tamhil'n los fundados recelos dt' qut' cnnce

dicndost:le!I la ampliacion dt: jurisdiccion, sc aumentaria la prepotencia y cxcesos con quc sc 

conducen. En cl dia puedc dt:cirsc que los Alcaldes pedaneos de los citado!I Lugarcs cxcrccn n1u
chas mas facultades que las concedidas a los dt'l Sc:ii.orlo dt' Molina, Partido dt: Almazan, Soria y 

Ducado de Medinact:li, y esta circunscancia produce una presuncion muy vchemente, de qut: han 

<lcducido t'sta pretensi6n con la irregular maxima de apropiarse con exce!lo !as fundoncs pecu

liart's i la jurisdiccion ordinaria, pues de otra forma no ~olicitarian lo que ya tienen: Por otra par
te los fundamentos expuestos en lo principal de esce escrito parcce influyt:n a quc sc descscimc la 

insinuada solkitud, respecco dt que din:-. dan una cabal idea dcl caractcr de aquellos moradores, 

e intcndones con que proceden los podt'rosos; de forma que aunque son justisimas las deccrmi

nachlnt'!I de cste Supremo Tribunal contenidas l'll cl exemplar imprcso que se ha cxhibido, el te

mor de que se excedan de Ins limites en ellas prt:scriptos, Ins Pueblos sujeto!I a la jurisdiccion dt: 

la Villa de Jorquera, parecc exigl' no !le l'Xtiendan a ellos. mayorml'ntc quandn cnmn sc ha cx

prt:sado y rcpite, ticnt'n en el dia lo que pretcndcn. cn cuya atencion AV. A. pidn y suplico se sir

va dt"darar no hahcr lugar a la solkitud dt'ducida t:n d otrosi <lei mencionado escrito de \Tilltl' y 

uno de Febrero <lei aflo proximo pasado de mi! sctedentos noventa y uno, en quanto ad particu

lar contcnido en el prest:nte: y l'n caso dt' cstimar prcciso la suprema justificacion dd Con!>.ejo, 

para asi dccretarlo, d que rt'sultt: acrcditada la vt'rdad, de quc de vcintt' aflos a t'Sta partc han sido 
en casi todos dlos elcgidos por Alclldc:.·:-. ordinarios de la Villa, pt:rMJnas rcsidcntes en Ins mismos 

Pueblos. mandar sc: c:xpida la Rc:al Provision pretc:ndida en los principal de: mi antc:rior t•st"fito, a 
fin dc quc cl Escribano de Ayuntatnicnto de dicha Villa de Jorquera, con rcfcrt"ncia ;'1 los quadt-r
nos dt: ekcciones de Justkia, ponga cl testin1onio solicitado t·n d, put·!>. igual1nt:ntc cs justicia qut: 

pido ut supra= Lkcnciado Don Manuel de: Roxas y Cortes= lh·rn:i.rdo de la Vega= IY visto por 
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los de! nuestro Consejo, por auto que proveyeron en diez de Noviembre del afio proximo pasado 
de mi! setecientos noventa y dos, en lo principal de dicho pedimento, mandaron dar traslado a 
los Lugares de Fuente Albilla y Cenizate, yen quanto a el otrosi que va inserto, se acord6 ex
pedir esta nuescra carca. Por la qua! queremos y mandamos, queen quanto a et exercicio de la ju
risdicdon pedanea, en los Pueblos de Fuente Albllla, Cenlzate, y dem:is del Estado de]or
quera, se observe y guarde lo mandado por los del nuestro Consejo, para con los Pueblos del Se
iiorio de Molina en la nuestra Real Provisi6n de dos de Octuhre de mil setecientos setenta y ocho, 
que aqui va inserta: Yen su consecuencia mandamos asimismo a laJusticia ordinaria de dicha Vi

lla dejorquera y demis i quien en qualquiera manera tocase, lo observen, y cumplan, y hagan 
observar y cumplir asi, sin permitir, ni dar lugar a que se contravenga en manera alguna. Que asi 

es nuestra voluntad, y que i el traslado impreso de esta nuestra carta, firmado de Don Juan Ma
nuel de Reboles, nuestro Escribano de Cimara de los que residen en el nuestro Consejo, se le de 
tanto fe y credito como i el original. Dada en la Villa y Corte de Madrid i nueve de Marzo de mil 
setecientos noventa y tres = El Marques de Roda= Don Francisco Mesia= El Conde de Isla= Don 
Gonzalo Josef de Vilches= Don Francisco Gabriel Herran y Torres= Yo Don Juan Manuel de Re
boles, Escribano de Cimara de! Rey nuestro Serl.or lo hice escribir por su mandado con acuerdo 
de los de su Consejo = Registrada =Don Leonardo Marques= Por el Canciller mayor= Don Leo

nardo Marques. 

Es copia de su original, de que certifico.J 

Firmado, don Juan Manuel de Reboles. 

Diligencia.- Yo el Salvador Martinez Ramirez, escrivano de Real Aprovacion <lei Numero y Juzga

do de la Villa de Jorquera, y su tierra y del Ayuntamicnto de cstc Lugar de Villamalea, certifico 
que en este dia de la fecha sc ha presentado a el seflor Bartolome Antonio Garcia Alcalde de estc 
lugar vna Real Provisi6n de! Consejo fecha a veinte y seis de marzo de este presente arl.o librada a 
veinte y seis de marzo de este prcscnte afio librada en el expediente que segUn los lugares de este 
Estado de )orquera con el Ayuntamiento General de dicha villa, sohrc scparaci6n de )urisdiccion 
ordinaria, y corre por la excrivania de Camara de don Ju.an Manuel de Revoles, por lo qual, entre 
otras cosas se manda, que el Alcalde mayor, y ordinarios de la villa de Jorquera, no devan tomar, 
ni tomen conocimiento en las materias de Abastos, y seiialamiento de precios de viveres, en los 
Pueblos de su jurisdiccion por ser materia privativa de sus respectivos ayuntamientos y por la 
misma se declara que el conocimiento de !as dinuncias y causas de Montes corresponde a lajusci
cia ordinaria y cumpliendo con lo mandado en d cumplimiento prescado a dicha Real Provisi6n 
pongo la presente en Villamalea y octubre treinta y vno de mil setecientos noventa y cinco aiios 
que firme = Firmado, Salvador Martinez Ramirez. 

J.C.V. 
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NOTAS PARA LA INTERPRETACION DE LA HISTORIA 
CONTEMPORANEA DE ALBACETE (1833-1939) 

Por Carlos PANADERO MOYA 

A) EL SIGLO XIX 

1. La fundaci6n de la provincia: dificultades iniciales y planteamien
to de los desequilibrios intraprovinciales. 

En 1855. a raiz dl' la nucva divisi6n en provincias de Espafia, sc fundaha 
la provincia de Alhacctc.:. dcsignandosc a la villa de Alhacete capital de la mis-
1na. La rcciCn nacida provincia quedaha integrada por territorios hasta cnton
ccs pl'rtt·nccicntcs a !as <le (;uenca, La Mancha y Murcia. Sin cn1hargo, su con
figuraci<>n era un poco distinta a la actual, ya quc cnglohaha tamhif-n a Villena 
y Requena, pero sin Villarrohledo. Posteriorcs disposicioncs -la Ultima fuc 
la de junio de 185 l por la que Requena pasah:1 a la provincia de \'alcncia
tt:'rminaron por dar a la provincia de Alhaccte ~u configurac:i6n tal y con10 la 
conocemo~ en la actualidad. Si l 85.', cs importante para Alhaccte no lo es n1c
nos el afi.o siguicnte al crearst' la Audiencia Tt"rritorial con sede en la villa <le 
Alhacete y con jurisdicci6n sohre nuestra provincia y las de <:ut'nca, Ciu<lad 
Real y Murcia. La instalaci6n de las oficinas provinciales y <le la n1isn1a 
Audiencia en una pohlaci(>n que l\1adoz afi.os dcspul'~. en 1845. cifraha en 
15.145 hahitantes, no fuc na<la t3cil <lchi<lo a Jas <leficiencias de su infraes
tructura urhana y a la coyuntura politica quc le toe(> vivir en sus prin1eros 
afi.o~ al Yerse amenazada por partidas carlistas. llt'chos tan significativos co-
1110 la fortificaci(>n <le la villa. inic.:i:ld:l en 18:'17 y concluida en 1840. cl trasla
do <le !as oficinas provinciales a Chinchilla y alas Peil.as y la huida <lt'I tribunal 
<le la Audicncia a Murcia (pohlaci6n que dcs<le un principio <liscuti<l cl esta
hlccimiento <lt' la Au<licncia en Alhacctc c intent<'> su trasla<lo a Murcia). Peil.as 
de San Pedro y (:artagena. nos permitcn pcnsar en unos afi.os replctos de ohs
t5.culos para cl norn1al dcsarrollo de la vie.la urhana en Alhacetc. Las <.·onsc
cuencias ncgativas <le las guerras carlistas no afcctaron (1nicamentc a la ciu
dad de Alhacetc. ()tras pohlacionc~ <l<.'. la prO\'incia sc vicron afcctadas por cl 
n1i~n10 fen(>n1t·no al que sc afi.adia la actuaci{>11 de han<loleros, creando un an1-
hiente d<.'. intranquilidad y de paralizaci{>11 de la vi<la urhana. Todavia en 1874 
una partida t·arlista ohliµaha a fortificar nt1C\'an1cnte la pohlaci6n dl'. Alhacetc. 
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Con anterioridad a esta fecha, Albacete iha adquiriendo otros elementos de 
adelanto, como la terminaci6n del ferrocarril Alcizar-Albacete y en 1865. 
Albacete-Cartagena, de tal forma que la provincia se veia atravesada de N<). a 
SE. por el ferrocarril de Madrid a Alicante, con un ramal a Cartagena en la es
taci6n de Chinchilla, pr6xima a Albacete, saliendo de la provincia por su par
te Sur. Los beneficios aportados por este medio de comunicaci6n, como las 
posibilidades de integraci6n en un mercado de imbito nacional, desarrollo 
comercial con la salida y entrada de productos ... , afectaban fundamentalmcn
te a la capital. Las carreteras que habrian paliado estas desigualdades de parti
da, nuevamente favorecian a la capital. Sirva de ejemplo, el que a principios 
de nuestro siglo, 35 pueblos de los 83 de la provincia no disponian de carrete
ras, mas otros 8 que teniendola en et tf'.rmino no pasaba por la poblaci6n. En 
definitiva, la provincia de Alhacete mostraba ya en cl siglo XIX unas posibili
dades de crecimiento desigual, favorables al eje NO.-SE. que ponia en contac
to la Mancha oriental con el Levante espaiiol. 

2. Un creclmiento demografico sin "revolucion demogr:ifica". 

La misma evoluci6n demogrifica permite diferenciar a la capital de la 
provincia del resto de Csta. La ciudad presentaba en el s. XIX una tasa de cre
cimiento anual superior a la del Estado. Asi, a nivel nacional, entre 1787 y 
1857 la tasa de crecimiento anual fue del 0, 58 por ciento, y del 0,49 entre 
1860 y 1910. Es decir, mayor progreso demogrifico en la primera mitad <lei 
siglo frente a su segunda mitad. En Alhacete, como queda dicho, las tasas son 
superiores, 0,95 por ciento entre 1787 y 1857 y del 0,74 entre 1857 y 1910. 
Mientras, la provincia en su conjunto, ofrece tasas inferiores: 0,38 entre 1857 
y 1900, o bien, un 0,51entre1857 y 1910. El crecimiento demografico pro
vincial, superior el de la capital al resto provincial, no fue Unicamente debido 
a la propia vitalidad de sus habitantes, sino que jug6 un papel fundamental, 
sobre todo en la capital, el aporte de una corriente inmigratoria. Aqui, si nose 
tiene en cuenta la atracci6n del nucleo urbano como capital de provincia so
bre la poblaci6n jornalera, el establecimiento de un funcionariado en rclaci6n 
a los distintos ramos de la administraci6n provincial junto a la Audiencia Te
rritorial mis y aftadiendo a ello, la apertura y crecimiento de centros comer
ciales, no se comprenderian las elevadas tasas de crecimiento demogrifico, 
comparadas no s6lo con la media nacional, sino con el resto de la provincia. 
Sin embargo, no se puede confundir este crecimiento demogrifico con "rc
voluci6n demogrifica". La provincia con inclusi6n de su capital entrari al si
glo XX con est a revoluci6n pendiente, debido entre otras cosas al peso de una 
mortalidad ordinaria rnuy elevada por las enfermedades infecciosas. Para 
combatir con eficacia a 1a muerte hahri que esperar al siglo XX. llna investi
gaci6n reciente de demografia hist6rica centrada en et municipio de Yeste 
nos muestra, simplificando al miximo su contenido, el predominio de un re-
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gimen demogrcifico primitivo hasta el siglo XX y los inicios de su modernidad 
a partir del mismo. 

3. Las transformaciones agrarias: consolidaci6n de una estructura 
agraria latifundista. 

La principal actividad econ6mica en la provincia de Alhacett'. era y cs la 
agricultura. Como en el caso de la dt'.mografia hay que esperar al siglo XX pa
ra encontrar gran parte de las caracteristicas que definen u~a "rcvoluci{>n 
agraria". Aunque, como en otras parcelas de nuestra historia contempor;inca, 
faltan estudios sobre este tema, parece que a partir de la decada de los cuarcn
ta del siglo pasado Alhacete se ha asegurado su autoabastecimiento y, a su 
vez, ha conseguido comercializar su excedt:"nte. Sin en1bargo, Alhacetc no de
ja de sufrir los rigores de las crisis de subsistencias de 1857 y de 1868, en las 
que una meteorologia adversa posibilit6 las condiciones 6ptimas para la ac
tuaci6n interesada de los especuladores. Salvando estos accidentes, t'.S un he
cho cierto que la producci6n agraria se incrementa a lo largo del siglo XIX. 
Ahora bien, tal incremento nose dehe a mejoras tCcnicas; en este sentido, to
davia en 1957 habia en nuestra provincia mas arados romanos de madera, quc 
metcilicos de vertedera. Por tanto los factores que han influido en un creci
miento de la producci6n agraria son otros: la especializaci6n agricola, supe
rando una agricultura diversificada dirigida a cultivar todo lo que St'. consu
me; la extensi6n del cuhivo a tierras no roturadas hasta entonces y la intensi
ficaci6n del mismu en las tierras afcctadas por la <lesamortizaci6n, hasta en
tonces explotadas de forma insuficiente. Efectivamente, et aumento de la su
perficie cultivada se vio potenciada tras la <lesamortizaci6n cclesi3stica y ci
vil. Al pasar la tierra de unos propietarios a otros se pudo lograr con la prime
ra desamortizaci6n, junto a la extensi6n, una intensificaci6n de los cultivos 
ya que, normalmente, estas tierras se encontrahan poco o mal cultivadas. Por 
su parte, la desamortizaci6n civil de 1855 fue seguida de grandes roturacio
nes que aumentaron considerablementc la superficic de las ticrras de labor. 

a. La desamortizaci6n eclesiastica y civil. 

A travCs del Diccionario de Madoz podemos conocer los efectos de la dc
samortizaci6n eclesicistica de Mendizibal en nuestra provincia, al ofrecernos 
los bienes del clero desamortizados hasta julio de 1845 y los que quedaban 
por vender. El numero total de fincas <lei clero ascendia a 1876 de las que 
1705 eran rusticas y 271 urbanas, es decir. un 86,2 y un 13,71 %, respectiva· 
mente, del total. La distribuci6n de estos bienes entre et clero regular y secu
lar era muy desproporcionada ya que del total de fincas, 1619 corrt'.spondfan 
al clero secular y el resto, 357, al regular; sin embargo, la tasaci6n de unas y 

otras fincas demuestra la superior calidad, extensi6n y productividad de los 
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bienes del clero regular. Efectivamente, las 306 fincas del clero regular se ta
san en 4 .565. 510 reales y las 1399 del secular en 4.319.890 reales. Loque su
pone una tasaci6n media de 14. 919 reales por fine a rUstica del clero regular 
frente alas 3.087,84 del secular. 

Analizando ahora las ventas habidas hasta julio de 1845 tenemos que de 
las 1976 fincas se sacan al mercado 1016 (51,41 %)' 297 del clero regular-el 
83, 19% de todos sus bienes- y 719 del secular -el 44,41 %-. tas 1016 fin
cas se distribuian entre 903 riisticas y 113 urbanas y la tasaci6n total de todas 
ellas ascendia a 9.277 .040 r~ales y su valor en venta o remate a 17.03 7 .170, 
cifras que situaban a Albacete, en uno y otro concepto, para formarnos una 
idea a nivel nacional, entre las 7 u 8 provincias mis bajas del total nacional. 
De acuerdo con los valores.de tasaci6n y remate, la cotizaci6n alcanzada en 
Albacete fue del 183,64% mientras en todo el Estado 31 provincias pasaron 
de los 200%. Diferenciando entre ambos cleros, la cotizaci6n del clero regu
lar se sitiia por encima de la del secular (205, 79 y 154, 17 % respectivamente), 
que no es otra cosa que una mayor competencia entre los compradores en la 
adquisici6n de los bienes del clero regular. Sin embargo la cotizaci6n global 
comparada con otras provincias permite pensar en una menor competencia 
entre Ios mismos compradores, lo que permitiria obtener la compra de fincas 
a precios inferiores en comparaci6n con otras provincias. 

Paralizada la desan1ortizaci6n cclesi3stica en 1845, quedaban por vender 
960 fincas (el 48,58% del total). Ahora bien, las 1016 fincas enajenadas ante
riormente se tasaron en 9.277.040 reales, mientras las 960 restantes en 
1.431.890. En otras palabras, !as mejores fincas del clero ya hahian pasado a 
la "propiedad burguesa" en Albacete antes de la paralizaci6n de las ventas en 
julio de 1845. 

Superior a la desamortizacion de 1836 fue la decretada en ma yo de 1855, 
la desamortizaci6n civil, que afect6, como es sabido, a los precios rUsticos y 
urbanos, censos y foros que pertenecian al Estado, a los pueblos, al clero y a 
los establecimientos y corporaciones de beneficencia e instrucci6n piiblica. 

Aunque se est:l realizando para nuestra provincia una investigaci6n sobre 
la desamortizaci6n, su no conclusi6n obliga a utilizar los datos que sobre Al
bacete aporta Sim6n Segura en su libro sobre "La desamortizaci6n espaiiola 
del siglo XIX". Siguiendo a este autor, la venta de bienes en la primera fase de 
la desamortizacion civil (1855-56), afect6 a 226 fincas con un valor en tasa
cion 3.251.096 reales yen venta de 5.854.471, alcanzando la cotizacion un 
180,0%. Nuevamente, como en la del 1836, la provincia de Albacete, compa
rada con el resto de las provincias espaiiolas, ocupaba un lugar modesto. 

Reanudada la desamortizacion a finales de 1858, entre 1859 y 1867 el rit
mo de ventas se acelera. De los bienes enajenados del Estado, clero, propios, 
beneficencia e instrucci6n pllblica, la mayor parte correspondieron a los bie
nes de propios de los pueblos y al clero. Sirva como dato el que de las 1872 
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fincas rUsticas vcndidas, 1182 corrcspondfan a los propios y 542 al clt'.ro. Al 
observar el valor de tasaci6n y rematc dt'. las distintas fincas, otra vez son Ins 
biencs de propios Ins mis disparados al alcanzar cl 77 ,45 o/t, <lei total de las ta
saciones y el 81,52 de los rematcs con una cotizaci()n tambien superior, un 
225,80%. 

Podemos preguntarnos ahora por las consccut'.ncias que estos trasvases 
de tierra._o; hacia n1anos particulares tuvieron sobrc la estructura de la propie
dad de la tierra. Por lo conocido hasta ahora, se pucde afirmar quc la desa
mortizaci6n favorcce y consolida una estructura agraria latifundista. Daros 
mis pormenorizados de la desamortizaci6n en Ins municipios de Albacete y El 
Bonillo nos permiten afirmar la existencia de una concentraci6n agraria, la 
adquisici6n por un s6lo comprador de propiedades situadas por encima de las 
250 Has., el origen acomodado de los adquirientes que proceden de los mis
mos terminos municipales o bien de otros provinciales y algunos de Madrid o 
de otras capitales espaiiolas ... Sin lugar a dudas, nuestra provincia hay que si
tuarla dentro del modelo de las "reformas agrarias liberates" caracterizadas 
por una concentraci6n de la propiedad de la tierra en pocas manos, y por lo 
mas grave socialmentt:', la proletarizaci6n de los campesinos convertidos en 
jornaleros -muy abundantes en cualquicr censo o padr6n municipal-, que, 
por norma general, pern1anecen en los campos como mano de ohra abundan
k y barata. 

b. La abolici6n del regimen sefiorial. 

Desgraciadamente, desconocemos para nuestra provincia un aspecto cla
ve configurador de la estructura agraria latifundista. Nos referimos a la liqui
daci6n del rCgimen seiiorial. Como es sabido, a nivel nacional, la transici6n 
<lei Antiguo RCgimen a la sociedad liberal burguesa no produjo grandes trau
mas en el potencial econ6mico de base agricola de las grandes familias nobi
liarias. Se alter6 la t:structura juridica, pero continuaron siendo oligarqufas 
econ6micas, a las que se unieron las nucvas procedentes de la compra de bie
nes desamortizados. Asi, en cl tCrmino municipal de Albacete aparecen como 
grandes propit:tarios el Conde de Pino-Hermoso, emparentado con los Con
des de Villalcal con raices en et Antiguo RCgimen, y cl Marques de Salamanca, 
procedcntt: de las hornadas nobiliarias dt: Isabel II. Sohre el potencial agricola 
dt: cada uno de ellos -tt:niendo siemprt: prescnte et caricter latifundista de la 
provincia-, sirva de idea el hecho de que, en la relaci6n de los 50 primeros 
contrihuyentes por territorial en toda la provincia para el aiio econ6mico 
1875-76, aparezca en primer lugar cl Conde de Pino-Hermoso y el Marques 
de Salamanca en el puesto n6n1t:ro once, ambos absentistas con residencia en 
Madrid. Sohre el origen del potencial agrario del Marques no hay duda: adqui
ri6 mis de 5.000 Hectirt:as de hienes de propios en Albacete durante la desa-
1nortizaci6n civil; en camhio, cl c:onde no necesitO invcrtir en la compra de 
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tierras en Albacete durante la desamortizaci6n, simplemente porquc ya las tc:

nia. 

c. Los efectos del latifundlsmo en la conflguraclon de las nuevas re
laclones soclales (socledad, economfa, politica y cultura). 

Aunque se podrian ofreccr mis datos en el scntido de confirmar c::l predo
minio de una estructura agraria latifundista, no crecmos necesario insistir 
mis en este breve panorama de Albaccte durantc el siglo XIX. Sin embargo, 
antes de pasar a la centuria siguiente conviene dcjar plantcadas unas breves 
consideraciones, que heredari el sigh> XX, sohrc las consecuencias socialcs, 
econ6micas, politicas y culturales que aquella estructura lleva implicita y sin 
las cuales no se comprenderia nuestra historia contt:n1porinca. 

En el piano social, la clase social de mayor importancia sc dc::finia por la 
gran propiedad agraria, en donde quedan entrecruzadas la aristocracia de cu
na con la nueva burguesia terrateniente beneficiada por el proceso de desa
mortizaci6n. De acuerdo con el amillaramiento de 1862 en el tCrmino muni
cipal de Albacete, un 6,89 por ciento de los propietarios agricolas, con tierras 
superiores alas 300 Has., concentran el 81, 72 por ciento de las tierras <lei tCr
mino. Para principios de nuestro siglo, al estahlecer una relaci6n de los diez 
primeros contribuyentes en cada uno de los ocho partidos judiciales en quc 
se dividia la provincia, resulta que la superficie media por propictario alcan
zaba las 2.798 Has., cifra media superada en cinco partidos judiciales: Alcaraz 
(4348 Has.), La Roda (3421 Has.), Albacete (3405 Has.), Chinchilla (3245 
Has.) y Hellin (2875 Has.) y, por debajo, Casas Ibanez (2682 Has.), Yeste 
(1675 Has.) y Almansa (728 Has.). Frente a esta minoria social, el polo opues
to queda ocupado por unas ahundantes clases populares, integradas en su ma
yoria por jornaleros del campo, pequefios propietarios agricolas
minifundistas, muy abundantes en la provincia, y por artesanos de todo tipo. 
Una aproximaci6n a sus niveles de vida a traves de los salarios reales, condi
ciones de trabajo y condiciones de vida, nos permitirian comprobar la pobre
za y desolaci6n de estas clases sociales. En gran parte de los partidos judicia
les de Yeste y Alcaraz, los jornaleros se veian obligados a una "alimentaci6n 
misera en extrema" a base de raices y legumbres; a los habitantes de Yeste, 
cuando llegaba la hora de la muerte se recomendaba a los medicos que receta
sen "pan de trigo para que no se vayan de este mundo sin probarlo". En la 
misma capital, los desequilibrios sociales se encontraban muy agudizados. En 
la calle Tejares, de predominio jornalero, la poblaci6n se hacinaba en sus ca
sas ofreciendo unos niveles de analfabetismo a finales de! siglo XIX del 
79,8°/o de su poblaci6n, mientras que las calles Mayor y Salamanca, caracteri
zadas respectivamente, por la presencia de comerciantes y de profesionales 
liberates, presentaba unos niveles de analfabetismo durante los mismos aiios 
del 32,2 y del 25,3%, cifras que quedarian reducidas si en ambas calles se eli-
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minase la poblaci6n, abundante, dedicada al servicio domCstico. 

I.as "clases medias", cuantitativamente n1uy dCbiles a nivel provincial, 
constituian un import ante capftulo dentro de la estructura social de la capital, 
debido, precisamente, a su rango de capital y a ser sede de la Audiencia Terri
torial, con lo que el desarrollo <lei funcionariado y de las profesiones libera
tes, sobre todo abogados, contribuian a dar un aire distinto a la ciudad frente 
al resto de las poblaciones de la provincia. En estas clascs medias st: incluian 
algunos comerciantes, concentrados fundamcntalmente en la calle Mayor de 
Albacete, dedicados a la venta de tejidos, lozas, relojeria, frutos, coloniales ... 

En el piano econ6mico, el peso de una agricultura latifun<lista se convir
ti6 claramente en factor de estancamiento. Los gran<les propietarios, t:.'n gran 
parte absentistas. no se vieron estimulados para invertir en sus tierras. La pre
sencia de una abundante y barata mano de ohra, braceros o jornaleros, no po
dia animar, evidentemente, a introducir mejoras tecnicas en la agricultura. 
Las grandes propiedades, por el mero hecho de su extensi6n, a pesar de sus 
escasos rendimientos ofrecian, eso si, al final <lei afi.o agricola una gran pro
ducci6n. Los excedentes agricolas -siguiendo la.., vias naturales y tra<liciona
les, ahora mejoradas por el liheralismo con el ferrocarril y la carretera-, se 
fueron situando, principalmente, en las poblaciones <lei litoral mediterrineo. 

Mientras se mantuvo este esqurma, se <laba la sensaci6n de funcionar 
bien; sin embargo, la crisis agraria de fines <lei siglo XIX, motivada por la pre
sencia del trigo de ultramar, que con la ayuda de la revoluci6n de los trans
portes lograba situarse a precios mas hajos y por tanto competitivos en los 
mercados europeos y espafioles, ohligaron a nuestros terratenientes a poncr
se a salvo de esta molesta competencia defendien<lo una politica proteccio
nista. 

En este modelo estructural, la industria dificilmente podria despegar. No 
se encuentran en Alhacete durante el siglo XIX las caracteristicas tipicas quc 
acompadan a un proceso de "revoluci6n industrial": elcvados indices de cre
cimiento de producci6n, grandes establecirnientos fabriles, empresariado de 
"mentalidad capitalista", formaci6n de un proletariado industrial, articula
ci6n de un rnercado consumidor, etc. Pero es que, en una provincia con gran 
parte de su poblaci6n surnida en unos niveles infirnos de vida, dificilmente se 
podria estimular la aparici6n de un merca<lo para la industria, dehido a la es
casa capacidad de consumo de aquella pohlaci6n. Datos referidos a los afios 
sesenta del siglo XIX confirman la existencia en Alhacete de una industria 
artesana-tradicional, muy variada -tcxtil, madera, alpargateria, cordeleria, 
metalUrgica ... -, destinada fundamentalmentc al mercado local y con escasa 
comercializaci6n exterior. El Anuario de 1861 al comentar los datos provin
ciales sohre la "industria lanera y estamhrera" nos dice que la misn1a sc en
cuentra "en el mayor abandono y puede llamarse nula con relaci6n al comer
cio", a su vez considera que los datos consignados -ofrecidos por la Admi-
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nistraci6n de Hacienda PU.blica-, "no contienen los innumerables husos des
tinados a la filatura de tramar y estambres para usos particulares, y con los 
que se fabrican las telas que vulgarmente se dice hechadas en casa. Y aunque 
aparatos imperfectos, que consisten en un banco con una rueda y un huso sin 
haber sufrido en muchos siglos ni la mis pequefia modificaci6n, puede asegu
rarse que pasan de 10, por cada 100 vecinos los que existen en cada pueblo". 
Una industria tradicional, domestica, que recuerda el "trabajo a domicilio", 
en la que se alternaba la actividad industrial con las faenas agricolas. 

Tambien las fuentes de energia utilizadas eran las tradicionales, las tipi
cas de una economia preindustrial: el agua, el viento, los animates de tiro y el 
hombre. Del vapor, que como fuente de energla acompafia a la primera revo
luci6n industrial, tenemos noticia de su presencia en Albacete durante el Ulti
mo tercio del siglo XIX, en relaci6n con la industria maderera y de alimenta
ci6n. La electricidad, fuente de energla caracteristica de lo que viene cono
ciendose por segunda revoluci6n industrial, se empieza a utilizar en Albacete 
capital como sistema de alumbrado en una fecha muy temprana, 1888; pero 
habra que esperar a la centuria siguiente para su generalizaci6n para usos in
dustriales. En resumen, predominio de una industria tradicional. 

Para terminar, sirva de ejemplo la afamada industria cuchillera de Albace
te. Madoz en su Diccionario cita a los "fabricantes de navajas, cuchillos y pu
iiales, cuyos instrumentos muy bien trabajados, son famosos en toda 
Espana", con lo que se nos confirma la superaci6n del simple mercado. Sin 
embargo, la producci6n cuchillera se efectuaba fundamentalmente con tecni
cas de trabajo tradicionales. Ast, en la Memoria elevada a la Comisi6n de Re
formas Sociales de 1885 se nos dice que a "un mal banco, con media docena 
de limas en un estrecho portal, se le llama taller de cuchillero ... ". 

En el piano politico, Albacete se mostr6 desde un principio partidaria de 
la causa liberal, mostrando en lo sucesivo una evoluci6n politica semejante al 
conjunto nacional. En 1834 se proclama a Isabel II en oposici6n a los carlis
tas. En 1836 se adhiere al motin de los sargentos de La Granja y a la proclama
ci6n de la Constituci6n de 1812. De la misma forma en 1840, se une al pro
nunciamiento progresista a favor de Espartero. En 1854, se forma por los pro
gresistas una Junta Provisional de Gobierno para culminar en 1868 con la 
constituci6n de unajunta Revolucionaria. Estas actuaciones propias del libe
ralismo progresista venlan acompafiadas, como en otras muchas poblaciones 
espafiolas, con la constituci6n de Juntas de armamento o milicias nacionales 
para la defensa de las conquistas revolucionarias. Pero una vez m;is el esque
ma nacional venla a alterar estas conquistas revolucionarias. Asi, una vez cu
bierto el vaclo de poder central, las nuevas autoridades daban 6rdenes dirigi
das a frenar el lmpetu revolucionario ofrecido en las mas diversas poblacio
nes. Llegaba entonces la hora del desarme y disoluci6n de la milicia nacional 
o bien, como en 1868, la disoluci6n de la Junta Revolucionaria y el nombra-
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miento de un nuevo Ayuntamicnto. 

Con la Restauraci6n, el nuevo rCgimen parlamentario, basado como es 
sabido, en el turno en el ejercicio de poder politico de los dos partidos, el fu
sionista (luego liheral) y el conservador, la provincia de Albacete ofrece una 
evoluci6n politica semejante al conjunto nacional. Si con la Restauraci6n se 
posihilitaba el acceso al poder de las oligarquias econ6micas necesariamente, 
en una provincia como la nuestra, con tantos desequilibrios sociales, se crea
han las condiciones necesarias para que las oligarquias provinciales goberna
sen en la misma. Cada partido disponia en la provincia de su respectivo jefe, 
como el grupo familiar de: los ()chando por cl partido fusionista, o Rafael Se
rrano Alcazar y I.6pez Chicheri por el conservador. Noes preciso detenerse 
en la mecinica electoral. caciquil, que posibilitaba el acceso de ambos grupos 
politicos a los Ayuntamientos, Diputaci6n Provincial y Cimaras legislativas 
de la naci6n. Deciamos que noes preciso detenerse en este aspecto porque la 
conclusi6n seria la misma, y para ello se dispone de abundantes fuentes hist6-
ricas repletas de todo tipo de prJ.cticas y denuncias electorales, de utili~aci6n 
<lei "encasillado" ... , que, en definitiva, alteraban la libertad de voto de la po
blaci6n de Albacete. 

Para terminar con esta breve exposici6n de nuestro siglo XIX, veremos a 
cuntinuaci6n el nivel cultural alcanzado por nuestra provincia a traves de la 
evoluci6n del analfabetismo. Utilizando las cifras que sobre instrucci6n ele
mental nos ofrecen los ccnsos de poblaci6n de 1877 y de 1887, resulta que las 
cifras de analfabetismo conocieron un leve descenso entre uno y otro censo: 
del 83.42 al 80,01 por ciento del total de la poblaci6n de la provincia. Para 
darnos idea de estos valores conviene afiadir que la provincia ofrecia uno de 
los mayores indices de analfabetismo del total de Espafia. La misma capital de 
la provincia, a pesar de tratarse del nUcleo urbano mis importante de la mis
ma, presentaba un elevado indice de analfahetismo pricticamente estable en
tre 1877 y 1887 puesto que, en el primer afio de cada cien personas 73 no sa
hen leer y, en el segundo se pasa a 71. 

llna vez mis, para analizar estos datos es preciso relacionarlos con los 
condicionantes de la estructura socioecon6mica. En la Memoria de 1885, ci
tada anteriormente, se nos dice que "el trabajo de los campos a donde acude 
pronto el nifio, tal vez por aumentar algUn tanto el jornal de la familia, le 
aparta de la escuela, precisamente en la edad mis adecuada para que la ense
fianza sea fructifera'', o tambif'.n, al comentar el tema de la ensefianza de los 
adultos, afiade que "por mis que las escuelas de adultos se multipliquen de 
dia en dia, luchar:J.n siempre con una escasa concurrencia, porque despues de 
todo, el trabajador busca el descanso en las horas nocturnas antes que la con
tinuaci6n de un trabajo que, ficil y suave, ha de ilustrar su inteligencia, inlltil 
de todo en todo, cuando se ve abrumada y aprisionada por las sombras de la 
ignorancia". La relaci6n instrucci6n-clase social era un hecho cierto. Ya se 
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vieron las desigualdades entre los habitantes de la calle Tejares, frente a los de 
las calles Mayor y Salamanca en la capital a fines del siglo XIX. Para elevar y 
extender la instrucci6n era preciso mejorar las condiciones socioecon6micas 
de las clases populares, favorecer la asistencia alas aulas superando mentali
dades err6neas, mejorar los niveles de ingresos de los padres de familia para 
evitar el trabajo de los nifi.os como una aportaci6n econ6mica mas a los ingre
sos globales de la familia ... 

B) EL SIGLO XX 

1. Los inicios del regimen demogr:ifico moderno. 

Con eI siglo XX, muchos de los elementos integrantes del subdesarrollo 
provincial empiezan a transformarse para adoptar tintes mas modernos. 

En el aspecto demogrifico, durante los primeros cuarenta afi.os de nues
tro siglo, las tasas de crecimiento anual son muy elevadas y hasta nuestros 
dias no superadas. A nivel provincial se pasa de los 237.877 habitantes de 
1900 a los 332.619 de 1930 y los 374.472 de 1940, lo que supone unas tasas 
de crecimiento del 1, 10 por ciento de 1900 a 1930 y del 1, 18 entre 1930 y 
1940. La capital, en camhio, presenta un crecimiento superior, convirtiendo
se durante estos aiios en el gran niicleo demografico de la provincia. En 1900 
contaba con 21.512 habitantes, en 1930 casi ha doblado su poblaci6n, 41.885 
habitantes yen 1940 son 64.222. La conversi6n de estas cifras en tasas de cre
cimiento, un 2,14 por ciento entre 1900 y 1930 y un i4,21! entre 1930 y 
1940, permiten afirmar lo espectacular de su crecimiento, superior incluso al 
crecimiento de la ciudad durante el franquismo. 

La causa fundamental de este crecimiento demografico se encuentra en 
su movimiento natural. La provincia, durante estos afios, ha logrado traspasar 
en gran medida, las dificultades del regimen demografico tradicional para dis
frutar de las ventajas de un regimen demografico moderno. Asi, el crecimien
to vegetativo de la poblaci6n ha sido considerable, fruto de la combinaci6n 
de unas tasas de natalidad elevadas (34,72%o en 1900 y 33,49 en 1940 en la 
provincia y, entre los mismos aiios en la capital, 32,08 y 28,89) con un des
censo de la mortalidad (28,31%o y 17,3 en la provincia y el 28,17 y 21,41 en 
la capital). Aunque conviene tener presente, para 1940, los efectos desastro
sos queen nuestra provincia tuvo la guerra civil, 1936-39. En cuanto a los 
movimientos migratorios, conviene hacer una distinci6n entre la provincia y 

la capital. En conjunto durante estos afios el saldo migratorio es positivo, a di
ferencia del franquismo, pero mientras la provincia ofrece un saldo minimo, 
unas 16.000 personas entre 1900 y 1940, la capital presenta un saldo consi
derable, unas 33.000 personas durante estos afios que constituyen la raz6n 
basica del crecimiento de la capital en este periodo. 
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2. Los inicios del despegue econ6mico (agricultura, industria y 
banca). 

En et piano econ6mico, a lo largo dt' c:stos afios que comentamos, la prin
cipal actividad continuaba siendo la agricultura a la que se uni6, en contraste 
con la centuria pasa<la, una significativa producci6n minera e industrial. Ape
sar de los <:scasos estudios histc'>ricos que para Albacetc: se disponen <lei pri
rnt'r tercio <lei siglo XX, existt'n indicios suficicntes para pensar en un despe
gul:' ccon(Jn1ico, en un proccso de industrializaci6n que desgraciadamente la 
gucrra civil ahortara. Por los datos quc sc disponen, sc comprueba que t'Ste 
dcspcgue no afect6 uniforn1c1ncntc a toda la provincia. sino que fue mis bien 
en aqucllas pohlaciont's mcjor situadas a lo largo del eje Nt).-SE. que ponia en 
contacto cl interior de la Meseta con las pohlacioncs levantinas: Villarrohlc
do, La Roda, Albacetc, Almansa y Hdlin. 

Pero no todos los elen1entos de la t'Structura avanzahan al mismo ritmo. 
El tnis anclado en las formas tradicionalcs era la agricultura, de la que siguc 
dependiendo la gran mayoria de la pohlaci6n. Las principales producciones 
continuahan siendo las tipicas de las zonas mediterr;ineas, pcro con rendi-
1nientos hajos: ccrealcs. entre 6 y 8 Qm. por Hect<irea, la vid -17 ,4 Qm. por 
llcctirca- y el olivar -de 4 a (1 Qn1. por Hectirea-. La producci(>n dt' ce
rt·ales era cuantiosa, pero no dehcn1os llcvarnos a engaiio: al trigo se le dedi
caban unas 200.000 Has., a la cebada, unas 100.000 y a la vid unas 70.000. 
Con t'stas superficies necesariamente tenian que st'r elevadas las produccio
ncs, a pcsar de mantenerse fundamentaln1cnte las formas tfpicas de la agricul
tura tradicional. 

La estructura dt' la propiedad de la ticrra continu6 inalterablemente lati
fundista. Siguiendo a Pascual Carri6n en su obra "Los Latifundios en 
Espafia'', en la provincia de Albacete cxistian 417 .065 fincas dt' las que el 
95,7~1 cran menores de 10 lias. -en concreto 399.149 fincas de las que 
278.409 eran menores de l lla.-, en camhio las superiores a 250 Has. suma
ban 759 ocupando d 25, I por ciento de la superficie provincial. Esta ultima 
proporci6n era sin t'mhargo mis elcvada, como se comprueba al realizar una 
clasificaci6n no por fincas o propicdades sino por propietarios; asi de los 
78.953 propietarios existentes en 1930, 950 poseian mas de 250 Has. ocu
pando el 5 3 % de la superficie provincial. 

Aunque es preciso profundizar sobrc el tema, parect' ser que la coyuntura 
econ6mica abierta con el estallido de la Primera Guerra Mundial -al verse 
obligados los paises heligerantes a demandar, en general, todo tipo de pro
ductos de los paises neutrales-, la que posibilit6 en Albacete las condiciones 
precisas para un despeguc econ6mico. I.as exportaciones se ampliaron y con 
e!las los beneficios econ6micos, a su vez la acumulaci6n de capital animarfa a 
nuevas inversiones ... 

lJn caso tipico de dependencia de la coyuntura internacional fueron las 
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rninas de azufre de Hellin. En 1917, en unas condiciones de trabajo pesimas, 
la producci6n alcanz6 las 9.000 Tm., de las que 6.000 se exportaron. Termi
nada la guerra, la demanda exterior disminuy6 y con ella la producci6n. 

En la capital, las actividades econ6n1icas ofrecen un ritmo de crecimien
to importantt:', aunque todavia desconocemos en gran medida su cuantifica
ci6n. Durante los primeros ailos de la centuria, la ciudad empez6 a dotarse de 
una infraestructura in1prescindible: el abastecimiento de aguas potables en 
1905, las ohras de alcantarillado en 1910, la instalaci6n de fibricas de electri
cidad en cl rio Jllcar en 1908 y 1910. la creaci6n de una Caja de Ahorros en 
1905 yen 191 Ode! Banco de Alhacete. integrindose en cste organismo la Ca
ja <le Ahorros. Al amparo de esta infrac:structura, fueron desarrollJ.ndose las 
principalcs actividadcs industrialcs: alimentaci6n, mctalU.rgica y materiales 
de construcci6n. Entre las prin1cras destacaban las fibricas de harinas. En to
da la provincia existian en 1913, 255 fibricas y molinos, yen 1930, 350. Pero 
sc: trataba de establccin1ientos tradicionales, ya que las autC:nticas fibricas con 
instrumental moderno y utilizaci6n de encrgia elC:ctrica, pasaron de 5 a 19 en 
aqucllas fechas. Aunque rcpartidas por la provincia, las mis importantes se 
localizahan en la capital. ()tra industria derivada de la agricultura y tambien 
muy repartida eran las de fabricaci6n de alcoholes y vinos, sohresaliendo co
mo localidad mis viticola Villarroblcdo. En la industria metalU.rgica destacaba 
la capital por su industria cuchillera, clevada su producci6n con la aplicaci6n 
dc instrumentos de trahajo mis modcrnos y con la energia electrica. Tam
hi&n, en las fibricas de San Juan de Ri6par se fabricaban ohjetos de cohre y 
cine, con10 planchas, Utilc:s de mesa, cocina ... Para tt'rminar, otras industrias 
destacahlcs cran las de calzado en Almansa y de la madera en Hellin. 

Aunque todavia no sc disponen de monografias hist6ricas dedicadas a va
lorar cientifican1ente el crecimiento econ6mico de Albacete durante estos 
aiios, la t'voluci6n de los saldos <lei Banco de Albacete permite establecer 
ciertos indicios; asi, constituido en 1910 con un capital de 250.000 pesetas 
elevaba su saldo al finalizar 1920 por encima de los 19 millones, dos afios des
pues de finaHzada la primera gran guerra de nuestro siglo, la cual abri6, como 
ya se ha dicho, una coyuntura favorable para la acumulaci6n de capitales. 
()tro aspccto significativo del 1nisn10 banco durante estos afios, fue su progra
ma de apertura de sucursales en Alicantc, c:6rdoba, Andlijar, Ciudad Real, 
Lorca y Almansa. Paralelamente, otros bancos nacionales establecian sucursa
lcs en nuestra ciudad: cl Banco Hispano Americano, el Banco Espafiol de c:re
dito y el Banco Central. Sin embargo, en 1921 desaparecia el Banco de Alba
cete pasando todos sus ncgocios al Banco Central. 

3. Las modificaciones en la estructura social. 

El crecimicnto econ6mico operado durante estos afios introdujo nuevas 
variantes en la estructura social. Aunque una vez mas no suficientemente es-
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tudiado, a !as clases altas -definidas como en el siglo XIX por la gran propie
dad agraria-, debieron unirse la minoria de empresarios burgueses dedica
dos alas grandes empresas industriales y comerciales. Las clases medias, ape
sar de su indudable crecimiento, no llegarlan a modificar sustancialmente la 
estructura social, concentradas fundamentalmente a lo largo del eje poblacio
nal ya repetido y sobre todo en la capital, en donde el simple incremento ex
traordinario de su poblaci6n abria un mercado consumidor del que se benefi
ciarfan los pequeftos y medianos, muy abundantes, establecimientos comer
ciales e industriales, junta al natural incremento de su funcionariado y de las 
profesiones liberates. En la base de la pirimide social se situaba la inmensa 
mayoria de la poblaci6n activa: los jornaleros del campo y el proletariado in
dustrial. Si los primeros formaban un bloque definido, los segundos agrupa
ban a los trabajadores de las industrias mis grandes y modernas junto a los de 
las empresas pequefias, tradicionales, todavia mayoritarias numCricamente 
dentro del panorama industrial de la provincia. 

Este proletariado industrial constituy6 la base del movimiento obrero en 
nuestra provincia. Una vez mis eran las poblaciones situadas en el eje 
NO.-SE., favorecidas como sabemos por el crecimiento econ6mico, las pri
meras en contar con sindicatos de tendencia anarquista y socialista: Villarro
bledo, Albacete, Almansa y Hellin. Interrelacionado con el movimiento obre
ro a nivel nacional, Albacete empez6 a participar en diversos movimientos 
huelguisticos, como en 1916 y 1917. 

4, La dificil estabilidad de la II Republica, 

Como en gran nllmero de poblaciones espafiolas, la RepUblica fue acogi
da en Albacete con gran alborozo. Pero desgraciadamente el nuevo regimen 
se instauraba dentro de una estructura social caracterizada por sus profundos 
desequilibrios y por la debilidad numCrica de sus clases medias. Asi, desde 
muy pronto, la RepU.blica ofreci6 una coyuntura sociopolitica diversa. En li
neas generales para !as clases medias habria llegado la hora de la democracia, 
de la efectiva soberania popular -adulterada y suprimida por el regimen de 
la Restauraci6n y de la Dictadura-, y de la aplicaci6n de un programa de re
formas sociales para modernizar a nuestro pais. Para las clases populaces, 
muy mayoritarias, la Repllblica qued6 asociada a la mejora de sus niveles de 
vida, a la superaci6n de la miseria de siempre, aspectos que al no verse logra
dos con la rapidez deseada se husc6 su soluci6n no por la via de las reformas 
"burguesas" sino por las revolucionarias. Fue este Ultimo enfoque de la Re
pllblica el que principalmente puso en guardia desde un principio a la minoria 
social de los grandes propietarios, acostumbrados al control, durante tantos 
afios, de poder politico y econ6mico. 

Sobre la base de estos planteamientos, la Repllblica y posterior Guerra Ci
vil ofrecieron en Albacete aspectos singulares. Asi, la provincia conoci6 mo-
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mentos de tensi6n social tan espectaculares como los de <:astilhlanco y <:asas 
Viejas. Nos referimos en concreto a los "sucesos de Yeste" de mayo de 19)6. 
en donde un conjunto de motivaciones socioecon6micas empujaron a un sec
tor del campesinado a iniciar la tala y roturaci6n en una propiedad de un gran 
propietario de la zona, desemhocando en un encuentro sangriento con la 
Guardia Civil. 

Tras el estallido de la guerra civil. la provincia de Alhacete sc sum6 t:'I 19 
de julio de 1936 al alzamiento militar; sin embargo, dias despul-s. el 25 de ju
lio, fuerzas republicanas procedentes de Alicante y Murcia recuperahan para 
la zona republicana a Albacete, mantenit-ndose hajo este signo hast a el 29 de 
marzo de 1939. Durante la.guerra, en la capital de Alhacete sc cstahleci6 la sc
de de todo el ejercito voluntario de la Repl1hlica, siendo tan1hifn cl ccntro 
neurilgico de la organizaci6n de sus fuerzas aercas y la hasc de entrcnan1icnto 
y organizaci6n de las Brigadas lnternacionalcs. 

Con la guerra llegaba tambit-n a nuestra provincia la anhelada rcvoluci6n 
colectivista de las clases populares. Asi, hancos, comt'rcios c industrias fuc
ron requisados por t'I Frente Popular e intcrvenidas 481.256 lias. de tierra. El 
aspecto mis negativo de la agudizaci6n de la lucha de clascs durantc la guc
rra, fue, sin duda, la puesta en prictica de cjccucioncs o "pascos" de pcrso
nas consideradas como de "derechas". A su vez, cl nuevo rfgin1en franquista 
respondi6, una vcz terminada la contienda civil. con nuevas cjccucioncs dt· 
personas implicadas en el regimt'n repuhlicano, . .,in olvidar lo.s quc marcha
ron al exilio. 
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EL COLERA EN ALPERA Y BONETE. SIGLO XIX 

Por Gabino PONCE HERRERO 

Los dos municipios objeto de este estudio se encuentran ubicados en la 
comarca natural de- "el Corredor de Almansa", en el extrema oriental de la 
provincia de Albacete, y constituyen, junto con otros pueblos aledafios, un 
area geogrifica de caracteristicas fisicas bien definidas, donde los avatares 
hist6ricos ban seguido un curso similar desde el Neolitico hasta nuestros dias. 

El clima continentalizado ofrece unas escasas precipitaciones y una ele
vada aridez que estin determinando su tradicional monoespecializaci6n ce
realicola, aunque su mayor proximidad al litoral mediterraneo repercuta be
neficiosamente en su microclima con respecto al del resto de la provincia. El 
valle, nexo de union entre la llanura manchega y !as tierras valencianas, ejer
ce una vital importancia en las comunicaciones entre el interior peninsular y 
la costa. 

EL COLERA 

Esta enfermedad, definida como infecciosa, aguda y epidCmica, tiene su 
agente causal en el Vlbrlo Comma (Splrlllum cholerae aslatlcae). Tiene 
un alto grado de morbilidad, con un desenlace casi siempre fatal, pero es so
bre todo su alto poder de contagio el que le convierte en uno de los grandes 
azotes que ha sufrido la humanidad en el pasado siglo, aunque en ocasiones se 
haya exagerado su importancia como factor determinante de la evolucion de
mogrilica decimononica, no solo en lo que respecta a !as tierras de la Espana 
interior (1), sino incluso en las 3.reas perifCricas "no costeras" del resto del 
pais (2). 

El Vlbrlo Comma se transmite por el agua y los alimentos contamina
dos, asf como por el contacto directo con los individuos ya atacados, insta
lindose en el intestino via digestiva, provocando graves ,trastornos g3.stricos 

(1) PEREZ MOREDA, V., (1980). Las crisis de mortalidad en la Espaiia Interior. (Slglos 
XVl·XIX), Edt. Siglo XXI, Madrid, 394 pp. 

(2) PLA ALBEROLA, P., (1983). "El c6lera en Cocentaina en la primera mitad del siglo XIX. As
pectos demogr:ificos". Anales de la Univcrsidad de Alicantc. H.• Contcmporinca, n. 0 

I, pp. 77-87. 
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-que en ocasiones han llevado a su confusi6n con otras afecciones del apara
to digestivo- y postraci6n rapidisima, muriendo el enfermo en pocas horas 
en la mayoria de los casos. 

Enfermedad de origen indostanico aparece en Europa por vez primera en 
el aiio 1830, ocasionando una autentica pandemia que se prolongara en el es
pacio y el tiempo alcanzando Espana en 1833. 

A partir de ese momenta se reestructuran ripidamente los medios sanita
rios de! pais, reorganizando las Juntas de Sanidad municipales -entidades 
benCficas altruistas- integradas en otras Juntas de caricter comarcal, pro
vincial y nacional, a partir de las cuales se planificara la lucha anti-epidemica. 
Empero, el c6lera no lleg6 a tierras albacetenses hasta 1854, a consecuencia 
de una segunda oleada cuyo foco aparece en Silesia en 1851, desde donde se 
expandi6 por toda Europa. 

INFRAESTRUCTURA SANITARIA 

Mientras Bonete fue un caserio de Chinchilla la asistencia medica le vino 
suministrada por el equipo sanitario de esta ciudad, el cual, residiendo en 
ella, realizaba peri6dicas visitas a todos los lugares dependientes de la admi
nistraci6n municipal chinchillana. Incluso despues de la consecuci6n de la 
autonomia corporativa, Bonete, ante la falta de efectivos humanos y econ6-
micos, sigui6 dependiendo en cuestiones de sanidad de la capital de! partido 
judicial, lo que implica una grave falta de asistencia mCdica y una indefensi6n 
total frente a virtuales contagios epidCmicos. 

De hecho esta situaci6n sc mantuvo durante veinte aiios hasta 1854, afio 
en el que el Gobernador Civil de la provincia insta a todas las poblaciones pe
quefias a que aseguren su asistencia medica mediante la contrataci6n de, al 
menos, un facultativo. La corporaci6n municipal acord6, en 25 de mayo de 
1854, lo siguiente (3): 

1. 0 Queen esta poblaci6n conviene establecer partida de primera clase, 
o sea para la asistencia de los pobres, tanto respecto de Medico cuan
to de Cirujano y Farmaceutico. 

2. 0 Que para la formaci6n del partido de Medico no necesita este pueblo 
agregarse a otro alguno por exceder de 200 vecinos, y aunque dicha 
agregaci6n es necesaria para formar las de Cirujano y Farmaceutico, 
respecto de! primero solicitan que la constituya por si sola esta po
blaci6n, en virtud de las facultades que le conceden en el parrafo se
gundo de la regla segunda de! citado articulo 3. 0

, y ultimo que ha
biendo que agregarse a otro pueblo para la formaci6n del partido de 
Farmaceutico conviene para ello que la agregaria se verifiqt•_e con la 
villa de Higueruela, distante de esta dos leguas. 

(3) ARCHIVO AYUNTAMIENTO BONETE (A.A.B.). Libro de acuerdos de 1854, fol. 13 v. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 1/1984, #13.



'j 'j 

Tan s6lo unos meses antes de la epidemia Bonete no contaba con el mis 
minima equipo mCdico. 

En cuanto a Alpera se refiere, el mayor nllmero de habitantes asf como su 
mis temprana autonomia administrativa (4) le permitieron mantener un cua
dro sanitario casi completo: medico, cirujano y veterinario, faltindole s6lo 
un farmacCutico, hecho este altamente negativo durante la invasi6n colCrica, 
ya que la inexistencia de una botica ocasion6 una continua falta de medica
mentos y un grave retraso en su aplicaci6n, al tener que ir a buscarlos a Al
mansa, tanto mis cuanto los afectados por el Vibrio Comma morian ripida
mente. 

Tanto en una como en otra poblaci6n las Juntas Munlclpales de Sanl
dad fueron el alma de la lucha anti-colerica. En efecto, estas instituciones lo
cales creadas para paliar en lo posible las continuas epidemias que afectaban a 
la poblaci6n, estaban compuestas por cuatro o cinco vecinos, elegidos entre 
los de mayor relevancia del municipio (regidores, grandes propietarios, letra
dos, etc.), por el Cura parroco, por el equipo sanitario (medico, cirujano, far
maceutico y veterinario) donde lo hubiese, y por el alcalde, que desempefiaba 
el cargo de presidente de laJunta, 

EPIDEMIA DE 1854 

El c6lera lleg6 en el verano de 1854 via marftima afectando, en primer lu
gar, a las ciudades costeras: Barcelona, Alicante, Murcia y Valencia, desde 
donde pas6 al interior de la peninsula y al Norte de Africa. Efectfvamente, los 
caminos naturales que han dado una singular importancia viaria a la comarca 
fueron entonces la causa de su infortunio al extenderse la epidemia por Ias 
dos vias tradicionales de penetraci6n desde la costa: valle del rfo Canyoles 
desde Valencia, y valle del Vinalop6 desde Alicante, a las que habria que su
mar una tercera ruta desde Murcia por el eje Cieza-Hellin-Pozo Cafiada, con
fluyendo todas en el amplio corrector Almansa-Chinchilla, puerta de acceso a 
las llanuras manchegas. 

Los meses estivales fueron transcurriendo sin que la amenaza del c6lera 
fuese inminente, es mas, nunca pensaron los ediles municipales que tal enfer
medad pudiese llegar a afectarles, relajando !as medidas higienicas y no to
mando ninguna iniciativa ante un fen6meno que se veia muy distante, con
fiando en las benignas condiciones del clima comarcal, poco propicio para la 
propagaci6n de enfermedades, tal como refleja Madoz en la descripci6n de 
Alpera en 1847 (5): "Disfruta de un clima templado y tan sano que nose cono-

(4) ROA Y EROST ARBE, j., ( 1894). Cr6nica de la provincia de Albacete. Imp. vda. J. Collado, 
t. II, p. 160: En l 575 Felipe II le coccedi6 la emancipaci6n de Chinchilla. 

(5) MADOZ, P., (1847). Diccionario geogr:ifico-estadistico-hlst6rico de Espaii.a y sus po
sesiones de ultramar, voz '' Alpera' ·. 
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ce enfermedad alguna endemica, ni ha sufrido el azote de ninguna de !as epi
demias que en diferentes epocas han afligido la peninsula.'. 

De esta manera, todavia a principios de verano ninguno de los dos muni
cipios habia tornado la mis minima iniciativa para la prevenci6n del contagio, 
aun cuando la epidemia, que hacia estragos en los pueblos costeros, iba ya pe
netrando hacia el interior. S6lo cuando vieron pr6xima la amenaza -el 20 de 
agosto se declar6 el c61era en Villena- optaron por establecer ''algunas'' me
didas y reactivar el funcionamiento de !as Juntas de Sanidad. Asi, nada me
nos que el 27 de agosto, el Ayuntamiento de Bonete decide tomar !as siguien
tes medidas (6): 

I. 0 Que en cumplimiento de !as Reales Ordenes que contienen los bole
tines oficiales nllmeros 100 y 101, se haga saber al vecindario por 
media de oportuno bando, que se observe la mis esquisita politica, 
limpiando al efecto !as calles y corrales, colocando !as basuras a dis
tancias de quinientos pasos lo menos de la poblaci6n, prohibiendose 
que estas ni otros cualquiera objetos, que exalando malos olores 
puedan "inficionar" la atm6sfera, se tengan en los corrales casas ni 
calles, reservindose la corporaci6n acordar en su caso lo dem:is que 
estime conducente. 

2. 0 Que nombre a los regidores D. Mateo Megias y D. Juan Jose Del Cam
poy a los vecinos D. Matias R6denas y D. Antonio Ayala para queen 
uni6n de los seftores D. Jose Alarc6n, Cura p:irroco de esta villa y del 
Unico Facultativo queen la misma hay D. Pedro Gracia, constituyan 
la Junta de Sanidad de esta poblaci6n, que siendo presidida por else
ftor Alcalde D. Gines Martinez, funcionar:i en su caso con arreglo a 
!as facultades que le esten concedidas, de cuyo nombramiento se da
r:i parte a dichos vecinos, Cura y Facultativo. 

Estas disposiciones fueron, no s6Iamente tardias, sino adem:is, excasas, 
no implantindose un control, entre otras cosas, de los viajeros que tan a me
nudo transitaban por el pueblo, tanto mis cuanto que de los lugares afectados 
salian constantemente efectivos humanos huyendo del mal, buscando refugio 
en zonas mis benignas, gentes que, frecuentemente, eran los portadores di
rectos del contagio. Asi, cuatro dias mas tarde, en Alpera fallecia la primera 
victima de! c61era, extendiendose ripidamente la epidemia por toda la pobla
ci6n. 

En este pueblo el contagio se mantuvo hasta el 6 de noviembre, manifes
tando en su evoluci6n un primer momento de arraigo, desde principios de 
septiembre, con una media de dos defunciones diarias hasta los dias centrales 
del mes en que se acentlla la crisis, ocasionando diez 6bitos el dia 16, momen-

(6) A.A.B. Libro de acuerdos de 18S4, fol. 21 v. 
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to a partir del cual, y hasta finales de mes, la mortalidad mantiene una media 
de cuatro fallecimientos diarios. En octubre aparece una tercera fase de decai
miento, siendo esporidicas las muertes que se producen desde mediados de 
este mes hasta la desaparici6n del contagio. La epidemia ocasion6 un total de 
151 defunciones, que suponen el 71,90% del total de los 6bitos de ese aiio, 
elevando la tasa de mortalidad hasta un 74,60%o, en relaci6n a lapoblaci6n de 
1857. 

Como se ha visto, las deficientes medidas preventivas dictadas en Bonete 
s6lo cuatro dias antes de que se declarase el contagio en Alpera, evitaron mo
ment:ineamente la irrupci6n del mat en la villa, pero los calores del verano asi 
como la vecindad geografica con este municipio fueron concluyentes, y el 23 
de septiembre se producia la primera victima del c6lera en Bonete. 

De todas maneras, la epidemia no revisti6 aqui la gravedad de Alpera, !as 
muertes por esta causa se distribuyeron de una manera esporadica a lo largo 
de octubre y hasta el 10 de noviembre, ocasionando tan solo dieciocho falle
cimientos, que suponen el 32, 10% de los 6bitos de ese aiio, elevando la tasa 
de mortalidad al 39,71%o, en relaci6n a la poblaci6n de 1857. 

En Alpera las victimas del c6lera no pudieron ser enterradas en el viejo 
cementerio, por lo reducido de este y porque se proximidad a las viviendas 
hacia muy peligrosa la inhumaci6n de los cad:iveres ante la posibilidad de una 
mayor propagaci6n de la epidemia. Los afectados fueron enterrados en el pa
raje de "la Hoyuela", mas alejado de! pueblo y a sotavento de los Vientos rei
nantes (7). 

Con la llegada de! invierno el Vlbrlo Comma va a quedar latente, pcr
diendo su virulencia, debido mis alas adversas condiciones ambientales, na
da propicias al desarrollo de la infecci6n, que al buen resultado de los meto
dos sanitarios empleados contra eJ. 

EPIDEMIA DE 1855 

El serio aviso de! aiio antnior fue suficiente para queen Bonete siguiesen 
vigentes las medidas adoptadas por la corporaci6n municipal, las escuetas 6r
denes de limpieza de calles y corrales con el alejamiento suficiente de los de
p6sitos de basura fueron vigiladas por laJunta Municipal de Sanidad, sobre 
todo cuando la proximidad de los meses estivales hacian crecer la preocupa
ci6n. Peri6dicamente los ayuntamientos remitian parte al Gobernador Civil 
sobre el estado sanitario de la poblaci6n, asi, el 21 de julio, la corporaci6n 
municipal de Bonete mand6 el siguiente oficio (8): 

''El estado sanitario que se disfruta en esta poblaci6n es sumamente satisfactorio, porque si 
bien se padece alguna ligera indisposici6n es efecto de la estaci6n que atravesamos y no de 

(7) ARCHIVO AYUNTAMIENTO ALPERA (A.A.A.). Expediente para la construcci6n del ce
menterlo, afio 1857. 

(8) A.A.B. Llbro de oflclos de 1855, oficio n." 18. 
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grandes enfermedades, y menos de La reinante en la generalidad de las provincias". 

No obstante, a pesar de! optimismo local, pocos dias despues, el 11 de 
agosto, hacia su aparici6n el c6lera, afectando a un nifio de 7 afios que fallece
ria el 14 de este mes, segun parte facultativo. Pero cuando el mal tom6 verda
deros visos de epidemia fue el 22 de agosto, fecha en la que el impresionado 
secretario municipal dice textualmente (9): 

"Segiin el parte que el Facultativo de este pueblo acaba de comunicarme en este momenta 
que son Las ocho de la mafiana, en la noche de ayer a hoy han sido cuatro Ins atacados por 
el c61era-morbo, el cual se ha presentado en alguno de aquellos bajo un aspecto bastante 
imponente". 

Efectivamente seri en los dias comprendidos entre el 22 de agosto y el 
12 de septiembre cuando la epidemia alcance mayor virulencia, muriendo en 
cuatro dias, desde el 28 al 31 de agosto, un totalde veintiocho personas. El 
contagio provoc6 hasta mediados de septiembre una media de cuatro 6bitos 
diarios, pero a partir de ese momenta s6lo ocasionari seis nuevas defuncio
nes, apareciendo la ultima victima el 15 de octubre. 

Los fallecidos a causa del c61era en este afio ascienden a 129. que supo
nen el 73,60% de los 6bitos, ocasionando una tasa de mortalidad nada menos 
que de! 91,48%., en relaci6n a la pohlaci6n de 1857. 

Esta epidemia no lleg6 a afectar a Alpera, sin embargo, en la siguiente fue 
esta poblaci6n la que sufri6 la invasi6n, mientras que Bonete permaneci6 al 
margen. Cabe sefialar tarobien que la ultima oleada colerica de! siglo 
-1885- no afect6 a ninguno de estos dos municipios. 

EPIDEMIA DE 1865 

El largo periodo transcurrido desde que se sufri6 la primera invasi6n de 
c6lera en Alpera habia provocado un relajamiento de !as medidas higienicas, 
volviendose a la ''normalidad' '. Incluso la Junta Municipal de Sanidad, que 
seguia nombrandose cada dos afios, habia quedado anquilosada e inoperante. 
Los anhelos sanitarios y caritativos se aunaban ahora en la Junta Local de 
Beneflciencia, que recogia peri6dicamente limosnas destinadas a ayudar a 
!as familias mas pobres de! pueblo, asi como a recoger y alimentar a los vian
dantes y transeuntes que manifestaban su estado de mendicidad. 

No obstante, la aparici6n de nuevos brotes epidemicos en el litoral a 
principios de verano puso en estado de alerta a la Junta, y el 31 de julio acor
d6 poner en vigor una serie de medidas en previsi6n de! posible contagio (10): 

1.- Que se procure la mayor limpieza en la poblaci6n, para lo cual, esta 
Junta vigilari sohre ello. 

(9) A.A.B. Libro de oficios de 1855, oficio n. 0 22. 
(10) A.A.A. Libro de acuerdos de 1865. 
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2 .- Que no se permita la vent a de aliment us perjudiciales a la salud pu
blica. 

3.- Que no existiendo en esta Botica alguna y necesitindose algunas me
dicinas para el caso de estar atacada la poblaci6n de alguna epidemia 
y careciendo de fondos para ello, debe solicitarse autorizaci6n del 
sefior Gobernador para el efecto y arbitrar lo que parezca prudente 
del presupuesto municipal con destino al socorro de los pobres. 

Una vez mis las disposiciones resultaron insuficientes y el 9 de agosto se 
registraba la primera victima del c6lera. Aunque el Li bro de Defunciones ( 11) 

no registra otra muerte por esta causa hasta el 21 de septiembre, es muy pro
bable que los fallecimientos a causa de la invasi6n de c61era fuesen numero
sos tambien durante el mes de agosto, tanto mis cuanto que la media mensual 
de defunciones en los siete primeros meses del afio habia sido de 6,28, mien
tras queen agosto esta media se triplica y alcanza un total de 18 6bitos. Lo 
mismo ocurre en septiembre, ya que a pesar de elevarse a 26 el nllmero total 
de defunciones, s6lo constan doce fallecimientos por c6lera seglln dicho li

bro parroquial. 

Todo ello nos lleva a un problema de ocultaci6n de victimas que puede 
ser voluntaria, por parte de !as autoridades y la junta de Sanidad para evitar 
el p:inico en la poblaci6n ante las primeras defunciones que pudieran resultar 
casos aislados o pequeftos brotes atajables; o involuntaria, ya que como ocu
rre con otras afecciones, se dan a menudo casos o formas leves como la cole
rina: primer periodo del c6lera epidl:mico, cuyo diagn6stico cxacto puede 
pasar desapercibido, hecho este que se ajusta perfectamente al caso que nos 
ocupa, ya que son numerosos los fallecidos en agosto y septiembre a causa de 
"irritaci6n intestinal", y ya se ha visto como es precisamente en este sector 
del aparato digestivo donde se instala el Vibrio Comma provocando una gra
ve inflamaci6n seguida de v6mitos y diarreas que pudiesen parecer, a los fa
cultativos de la epoca, sintomas de un simple proceso gistrico. No hay que ol
vidar que este bacilo no pudo ser descubierto hasta 1884. 

Empero, fue en octubre cuando la epidemia revisti6 mayor gravedad, ha
ciendo crisis hacia la mitad del mes, para finalizar el dia 31. En este mes falle
cieron 68 individuos de los cuales 60 fueron victimas del c6lera. El balance 
anual fue de 73 defunciones causadas por la epidemia -seglln cifras "oficia
les'', pudiendo alcanzarse sobradamente los 100 casos si se t~ene en cuenta la 
posible acultaci6n- que suponen el 43,97% del total de las defunciones de 
ese aiio, elevando la mortalidad al 64,23%o, en relaci6n a la poblaci6n de 
186o. 

(11) ARCHIVO PARROQUIAL ALPERA. Libro de Defunciones, aiio 1965. 
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METODOS EN LA LUCHA ANTIEPIDEMICA 

La actuaci6n de los responsables civicos se dirigi6 en dos sentidos: pri
mero en la constituci6n y promulgaci6n de una serie de medidas preventivas, 
y segundo en una actuaci6n directa una vez contagiada la poblaci6n, con los 
medios sanitarios disponibles. 

Ya se ha visto como ante la posibilidad de una invasi6n colerica, Alpera y 
Bonete instituyen unas juntas municipales de sanidad con el fin de coordinar 
y aunar esfuerzos, tanto mas cuanto que el equipo sanitario en ambos munici
pios era gravemente deficitario. Asi, en estas juntas, al !ado del medico y del 
cirujano donde lo hubiese, aparecen otros individuos cuya actividad puede 
estar ligada a la sanidad local, caso del veterinario de Alpera, y de otros sei\o
res que no son n1as que vecinos importantes dentro del imbito municipal, 
grupo este donde podemos incluir al cura p:irroco y al alcalde, cuya actua
ci6n, en caso de epidemia, serla la de utilizar su influencia y poder para con
trolar a la poblaci6n evitando el panico en lo posible, y desarrollar una activi
dad centralizadora y gestora, tratando de resolver los problemas inherentes a 
la crisis como la falta de medicinas, el enterramiento de los muertos, recauda
ci6n de fondos, etc., quedando, claro esti, la asistencia directa al enfermo pa
ra los facultativos sanitarios. 

Una primera actuaci6n de estas juntas fueron las sucesivas promulgacio
nes de las medidas higienicas que debian observar los habitantes de estos mu
nicipios, resumibles en la limpieza de las calles y corrales, conveniente verti
do de basuras, prohibici6n expresa a la venta de alimentos en mal estado y 
previsi6n medica, con adquisici6n de medicinas y alerta inmediata de! equipo 
sanitario revisando peri6dicamente el cumplimiento "esquisito" de estas 
normas. 

Fueron unas ordenanzas breves y escuetas que no impidieron el contagio 
de tan terrible mal, faltando alguna decisiva actuaci6n en el sentido del seve
ro control de las aguas potables, de la matanza de animates para el consumo y 
de sus despojos, y de los contaminantes que apareciesen en el pueblo, ya que 
estos podian ser perfectamente los portadores de la epidemia, todavia mas te
niendo en cuenta la presencia del transitado Camino Real que cruza Bonete y 
queda tan pr6ximo de Alpera. 

En cuanto a la acci6n directa de los facultativos una vez producido el 
contagio fue intensa, aunque no por ello efectiva. Los debiles medios con que 
contaba la medicina para hacer frente a tan grave epidemia no iban mas alla 
de las medidas preventivas, alternandose varios metodos como las fricciones 
en los miembros de una mezcla de acetato de morfina disuelto en eter acetico 
alcanforado, y el de las aguas de arroz con goma. Es de destacar tambien una 
medida tomada a posteriori, la de fumigar con plantas aromaticas y azufre 
todas las viviendas y lugares afectados. 

Por ultimo cabe destacar el interes tornado por el Gobierno Civil el cual, 
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tras cada epidemia pedia un informe completo sobre las condiciones climati
cas en que se habia presentado la epidemia, el tipo de alimentaci6n de la po
blaci6n y el niimero, edad, sexo y estado civil de los afectados, con el fin de 
que, al evaluar estos datos, se pudiesen ampliar las medidas preventivas. Un 
ejemplo es el parte que la Junta de Sanidad de Bonete remiti6 al Gobierno Ci
vil en diciembr.e de 1855 (12), donde se da cuenta del niimero de afectados 
por el c6lera, 131, de ellos gravemente 103 y !eves 28, de los cuales murieron 
98 y se recuperaron 33, se habla tambien de la alimentaci6n que consisti6 ge
neralmente en arroz, patatas y pan de trigo, y del estado atmosferico en que 
se desarroll6 la epidemia, principalmente con vientos reinantes de compo
nente Estey Sur, y frecuentes procesos de nieblas y precipitaciones. 

REPERCUSION SOCIAL 

Ante las primeras noticias que llegaron a estos pueblos de la grave epide
mia de c6lera morbo que iba asolando el pais, se adopt6 una postura confiada. 
Se pensaba que el c6lera era una enfermedad costera, de zonas hiimedas e in
salubres, y que lo saneado del clima mesetefto seria barrera suficiente para 
frenar el avance epidemico. Por este motivo, las medidas adoptadas fueron 
tardias y la irrupci6n de la epidemia tan inmediata como explosiva, cogiendo 
desprevenidos a los habitantes y propagandose inmediatamente por toda la 
poblaci6n ante una situaci6n de p3.nico general. La gente abandon6 cl cascu 
urbano huyendo del contacto con sus congeneres, intentando aislarse en los 
campos, mientras que a los infectados se les oblig6 a permanecer en el pueblo 
para evitar la dispersi6n del contagio y facilitar la tabor sanitaria. Las clases 
pudientes abandonaron incluso el termino trasladandose a aquellos lugares 

~ 

no afectados, o donde el mejor equipamiento sanitario hiciese mas factible la 
curacl6n de un posible contagio. A este respecto dice textualmente el secreta
rio del Ayuntamiento de Bonete una vez acabada la epidemia (13): 

"la impresi6n montl que caus6 en los habitantes fue tal que se apoder6 de ellos el mayor te
mor y abatimiento''. 

Todo ello condujo a una ca6tica situaci6n municipal, al abandono de los 
deberes administrativos, sanitarios e incluso alimenticios, al cerrarse tiendas, 
homos, etc. Surgiendo, tras la epidemia, las correspondientes criticas de to
dos aquellos que se vieron afectados por estas negligencias, sirviendo como 
muestra suficiente de esta situaci6n de enfrentamiento post-epidemico las 

(12) A.A.B. Llbro de oRclos de 1855. 
(13) A.A.B. Llbro de: oflclos de 1855. 
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dos actas indicadas en la nota (14). La primera de ellas, fechada en Bonete el 9 
de septiembre de 1855, responde a una querella presentada por el medico ti
tular contra los miembros de! Ayuntamiento y laJunta de Sanidad, acusan
doles de negligentes, entablando un pleito ante el Gobierno Civil Provincial. 
Y la segunda, fechada en Alpera el 29 de septiembre de 1865, hace referenda 
a la falta de medios materiales que sufria la Junta de Sanidad, y a la masiva 
despoblaci6n del municipio. 

COMPONENTES DEMOGRAFICOS 

MORTALIDAD 

La mortalidad, que fue disminuyendo desde comienzos del ochocientos, 
mantendra unas medias de 34 fallecimientos anuales en las decadas de 1830-

(14) a. A.A.B. Libro de acucrdos de 1855, fol. 20 v. 

SCSi6n ordinaria del 9 de scptiembrc. 

En la villa de B<mctc a nueve de sctiembre de mil ochociemm; cincuenta y c:int·o. hajo la pre~idenc:ia dd Sr_ D. Gin6 

Maninez Alcithk, sc rrunicron los Sres. que componen cl Ayuntamicnto y Junta de Sanidad de este pueblo. a e1u:epd6n 

del Sindico D. Francisco Vizcaino y cl Facultalivo D. Pedro Man!nez, d primcro par haber fallecido yd segundo por ~er 

intettsado <:'n d punto quc Vll lratarsc. y D. Francisco Rii;:o por cstar ausente. y abierta la ~esi6n por t'l Sor. Presideme. ~e 

dio cucnta por lc:ctura imegra de una in~tanc:ia prc!iCntada en cl Goblcrno de provinci;i por cl f;u;ult:uivo de cste pueblo D 

Pedro M:artincz, en la quc cxponc quc el Ayuntamicmu y Junta de Sanidld de es1a villa ha abandnnadu el pueblu no pro

porcionando !05 rc<:ursos ncccsarim al vccindlrio, y que el secrctario de la prlmera dt' dichas curporacioni:s sc habia 

ausentado. Remilida por el SOr. Gobern:ador para qut' sc lnforme acucrdan tnformar de la manera ~iguientc. Vista la ame
r:lor instancill por los sres. quc cumpunen el Ayumamlcntu y Junta de Sanidad acu.,rdan informar: que la ~"'gunda de di
chas corporaciones fuc nombrad:i y cstablccida sego.in se prcvinn pnr t'l Snr_ Gobcrmr.dur Ch·il de la Provincia cuando se 

tcmfa cl C61cra la inv:idicsc:, asi es quc en cumplimicnto de lo prcccptuado por die ha superior Auturidad .'i<: remiti6 a la 

mlsma Usta nominal de los sugctos clcgidos. acompai\ad:i de oficio en cl quc la Alcaldia informaba sobre la apU1ud de Im 

clcctos y sl bl..-n cs cicrlo quc antcs de pr..-sentarse la epidcmia se public6 un bando encargando la observaci6n de derias 
disposicioncs higiCnlcas. con la advcrtencia de quc se practicarian visitas domidliarias para emerarse de si se ohi.ervaba lo 

mandado, no sc: adop1aron aqucllas csquisitas precauciones que son susceptiblcs de adop1arse 6nlumeme en pobladones 

de cierta ca1cgoria, alas quc no per1cnccc cstc pueblo, pero luego un aspectu desolador, no ~e omiti6 medio alguno nm

duccn1..- a proporcionar al Vccindlrio los medicamentos y recursm. neccsarios. si bi en dcntro de la esfcra a que ~"hall a dr

cunscriu ..-s1a poblaci6n. En corroboraci6n de lo expu..-s10 baste decir que cuando el facultativo D. Pedro Martina mani

fnt6 hallarsc indispucsto, coma quiera que no tiene aslgnaci6n alguna por el Ayumamiento segr.'.m aqucl cxponc en ~u in'

tancill, dich:i corporad6n sc aprcsur6 a proporcionar otro. como au~. consta, lo quc se consigui() a <.mta ck in memo' sa

criflcios. Podr:l dcdrs..- quc algunus de los individuos de las rcfcridas corporacione~ no han prestado wdos los scrvit·io' a 

los quc ntaban llamados en cumplimiento de los debercs anejos a su cargo, ma-~ cso Sor. Gobernador, no dctx: l·au,ar c.'>
trai'icza si se U..-nc en consideraci6n los cs1ragos quc la cpidemia causaba en sus fami!ias, en cfccto cl Sor_ Alcalde seen

cucntra en es1e caso, pcro ipor quC> porquc constando su familia de dos hcrmanas, dos cufr.ado,, dos hijos y su i:sposa. fa

\lccl..-ron en pocos dias ..-sta, aqucllu,, una de sus hermanas y un hiju. <Y podr.:i dedrse quc la principal auioridad dd puc· 
blo ha faltado al cumpllmlcmo de sus debcrcs?. La contcstad6n Sor. Gobcrnador sc deia a la <.·onsi<leraci6n de l!~ porque 

sc abr:lga la convlcci6n de que su crllcrio y ace rt ado juicio sabri darle cual en justk'ia correspon<lc El Sor. Akaldi: pues ha 

faltado a cicrtos aclO!I porque su sentimicnto como Padre, como Esp<Jso y como hcrmano no le pennitian ma, quc <lcdi
carsc a dcplorar la pCrdlda de \os mis caros objctus 

Rnpcc10 de\ sccretario dcl Ayuntamicntu debt: decirsc en obsequio de la verdad. quc cuando 'c desarroll6 la cpide

mia, su Espo5a y nii'ia se encontraban indispucstas, y como carccc de familia en cs1c pueblo, dctcrmin6 trasla<larse al de ~u 

na1uraleza quc lo ..-s Almansa con objctu de quc los dukes consuclos y esmcrados medi()!; di: sus padre' y hcrmanos r.'.mio•• 

quc con sinccridad exponcn su cxis1cncia en tan aciagas circuns1ancia,, hicicsen ma, \1c\·adcros sus pesarcs. Es cicrto qui: 

cl referido funcionario fue a acompal'iar a su Esposa y nifr.a, pero tamhiCn lo cs que por no cs1ar ~6lo en csla poblaci(m •e 

rclirO a una casa de campo dlstantc una lcgua. vinicndo de dos en dos dias a dcspachar los ncgociados. y lo que es m:is loa 

bi..- sc ha wmado mis de una vcz la molcstia de conducir de,de Almansa los rel·ursos fannaci!util·os rccomcndadm para 

comblltir la cnfcnncdad, por nu haberlos en el pueblo como pucde justifkar'c con pruebas kitalcs 
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39 y 1840-49 en Bonete, y de 90 y 83 en dichos periodos respectivos en Alpe
ra, indices que podemos considerar normales por cuanto la poblaci6n s6lo se 
vi6 atacada, durante este tiempo, por una epidemia de sarampi6n en 1845 
que no supuso un incremento considerable de las muertes. A principio de los 
aiios cincuenta, estas continuaron con los mismos valores hasta queen 1854, 
el c6lera morbo eleve considerablemente !as defunciones, duplicandolas en 
Alpera con respecto a !as medias de !as decadas anteriores, y cuadruplicando
las al aiio siguiente en Bonete, consiguiendo este municipio en esta decada su 
mas al ta media, con 51, 5 fallecimientos anuales, para descender notablemen
te ya en los afios posteriores. En Alpera, sin embargo, la cota mas alta se alcan
za en el decenio siguiente cuando, junto al c6lera de 1865, se producen tres 
graves epidemias de sarampi6n en 1860, 1864 y 1869, y una de tifus en 1868, 
alcanzindose los 112,4 fallecimientos anuales, descendiendo ya en !as deca
das posteriores. 

DEFUN. MED!AS DEFUN. ABSOLUTAS DEFUN. MEDIAS 

Periodo 1830-39 1840-49 1854 1855 1865 1850-59 1860-69 1870-79 

Bonete 34,3 34,2 56 129 43 51,5 45,0 41,7 

Alpera 90,1 83,4 210 64 164 94,9 112,4 85,7 

En las tres oleadas de c6lera que afectaron a estos pueblos, las defuncio
nes medias mensuales, durante la primera mitad del afio, siempre se mantu
vieron bajo unos indices normales, hasta que con la llegada de! verano, el 
aumento de las temperaturas propicie la aparici6n de la epidemia y su ripida 
difusi6n. En efecto, el c6lera aparece siempre en las zonas costeras a princi
pios de verano, y a estas tierras del interior peninsular no llega nunca antes de 

Por Ultimo respccto de los paries sani1arios informan: Que d f;Kultalivo rckrido ,., k emerti de 'u ohligad(Jn dt· dar 
\as por escrito en cumpllmien10 de lo mandado por u,. pcm eomo no lo hizo en un prindpio ~· si lmkanwme la' daha hcr
vales, la Auioridad porno faltar a lo preceplUado por lJ,_ lo' ha dado por 1ificio 'in n·nficadn por medio dd opornmo t''-
1ado con copia del comisionado por aquel faltando sin culpa a lo rerminantemente pren·nido por 11,_ A'i lo .K·ordaron am
bas corporaciones flrmando los sres_ concurremes de 1.1ue t·ertifko 

b. A.A.A. Llbro de 2cuerdos de 1865. 

Acta de 29 de Septiembre de \86'i 

En Alpcra a vcintinue\"e de sclhre de mil ot·hot·iento' M;M:nta y dnco. reunido' lo' M>T"'. n•mpom·ntn de lajunc.t' dt• 
Bencfidenda y Sanidad aeotados al margen, por cl sor_ Pr"ideme .-e manifc,1<> que la pohlad6n""' t•1icuentra inha<l1da dd 
c6lera morbo asi:i.tico, siemlo ya bastame' lo' acat·a<lm y fallecidos en p1K·os lli.l' qut· han· alat·<• la epidt·mia. noloindo,e 
que todas l:as famUias principales. muchas de la l'lase media y h;i._,1;1.nln dt· la' meno' a(omod.ida' ,e ha au,ema<lo <k nla 
pobiaci6n ccrrando sus puerlas y de t·onsiguiente en un e:I.'" dado, pueden fa I tar lo.' rn·ur."" para lo' \TU!I<" pohn:., pue., 
hoy si bien la~ nel"C:Sidades nose hacc:n sensible'" necesario prcparar rn·ur"'' para hater frnue a"" l'a"" d._. ne~·e>ida<l 
quc sc prcsemen, y como QUiera 1.1ue d Sor_ Gohernador no ha autorizado para ga,!ar dt•I pn·,upunto mumt1pal ma' que 
~iscientos rs. sc estii en cl caso de hacerle pre~emr: ;i.uroricc mayor t·antidad en raz(m que aqudla y.1 'e inhirti(1 l'n la' nw
dicin:as mas urgcme~. sin perjuicin quc sr: tc:ngan lanthien los dona1ivo' l>olunt;i.rim 1.1ue 'e rt·cauden de I<" Ht'lll<l' anmw 
dados para socorrcr a los pobre,, Tamhitn se t'<mhino enlrar a -erhir la plat.a de enterrador Juan t:aialin <lt: l''H" dom1< iii<> 
eon el cs1ipcndio de seis rs. diarios p<1r ahon 

Por c:I agregadu de es1;1.s corpor;1.cion" !)_ fram:iM·oju,10 N.1t1.1rro> ,,. mani!'nu·, la conht·n1entia de ''lMlar .Ill<> 't'J.(ui 
do loda la poblaci6n para c:nterar" de'" ntado} necn1dad"} pr<>eur M lo' medi<>' dt• >Uh\ l·nirl<" t<>d•• lo 1.jUt' '" at ••r<k• 
as1 y di() p;1.so al propio !iempo estahln·er fumi1tadnn1·, grali' t·n !a pohlac-i(m tk plan!'" arnmili<'J'' .11ufrt• A'i lo cunh1 
nierun y firman <le 1.1ue r<> el senetario eertifin> 
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mediados de agosto o principios de septiembre, alcanzando su mayor desa
rrollo en este mes y la primera quincena de octubre, momenta a partir del 
cual hace crisis para finalizar en la segunda mitad de! mes o primeros dfas de 
noviembre. 

En 1854, durante los meses de enero a junio, la media mensual de falleci
dos asciende a 1,66 y a 6, en Bonete y Alpera respectivamente, aumento en 
julio, con 8 defunciones en ambos pueblos, por la aparicion de algunas enfer
medades estivales, y se eleva bruscamente en el periodo de agosto a octubre, 
donde se alcanza una media de 10,33 y 53 defunciones, para descender a va
lores de 3,5 en ambos pueblos durante noviembre y diciembre. 

La epidemia de 1855, que solo afecto a Bonete, siguio una din:imica simi
lar, aunque el contraste entre los primeros meses del afi.o y los tres epidtmi
cos fue mucho mayor que en el afi.o anterior, pasindose de valores medios 
mensuales de 2, en la primera mitad de! aiio, a 35,33 en el periodo agosto
octubre, volviendo a la media de 2 en noviembre-diciembre. 

La ultima oleada de 1865 en Alpera, con un desarrollo an:ilogo, paso de 
unas defunciones medias mensuales de 5,83 en el primer semestre a volares 
de 37,33 en el trimestre epidemico, cayendo en el periodo noviembre
diciembre en una media de 5. 

Defuncioncs mcdlas mcnsuales en Bonetc y Alpera. 

ENERO-JUNlO JUL!O AGOSTO-OCTBRE. NOVBRE.-DICBRE. 
Aiio 

Bonete Alpera Bonete Alpera Bonete Alpera Bonete Alpera 

1854 l,66 6 8 8 !0,33 53.0 3.5 3.5 

1855 2 - 4 - 35.33 - 2 -

1865 - 5,83 - 9 - 37,3 - 5 

LA EDAD Y EL SEXO DE LOS AFECTADOS 

A grandes rasgos se observa como la mortalidad alcanza los mayores por
centajes en la poblacion mas joven, (menores de 1 O aiios) y como a partir de 
aqui las defunciones, en sentido decreciente, cubren todas las edades, regis
tr:indose los minimos predsamente en los individuos de mayor edad (mayo
res de 60 aiios). 

En efecto, en 1854 en Alpera, el 30, 18% de los fallecimientos por c6lera 
se dan entre los menores de 20 aiios, de los cuales el 77, 77 % son a su vez me
nores de 10 aiios, destacando el grupo de edad de 1 a 4 aiios, donde se insert a 
el 16, 10% del total de las defunciones por esta causa, registrando valores mu
cho m:is bajos los menores de 1 aiio y los que cuentan entre 5 y 9 aiios. Los 
muertos entre los 20 y los 40 aiios solo suponen el 22,79% de! total, quedan
do bien repartidos los porcentajes entre todos los grupos quinquenales, aun-
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GRAFICO 2 

Pirlimide demogrifica de los fallecidos por las tres epidemias de c61era en Alpera y Bonete. El 
nUmero de victimas en cada grupo quinquenal queda expresado, al pie de !as pir:imides, en cifras 
absolutas de defunciones. 
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que entre los 35 y 39 aiios se note un ligero aumento relacionado ya con los 
mayores porcentajes que van a alcanzar los fallecidos entre los 40 y 60 aiios, 
el 31, 52 % . A partir de esta Ultima edad, los 6bitos decrecen progresivamente 
hasta registrar el minimo en los mayores de 80 afios, suponiendo la totalidad 
de este ultimo grupo (mayores de 60 aiios) tan solo el 16,75% de las defun
ciones ocasionadas por el c6lera. 

En este mismo afto en Bonete, los porcentajes acaparados por cada uno 
de los grandes grupos de edades todavia son mis significativos, suponiendo 
los menores de 20 aiios el 38,88%, quedando integrado el 100% de este gru
po dentro de los menores de 10 aiios, sobre todo en el grupo de 1 a 4 aiios, 
mientras que no se produce ninguna defunci6n infantil (men ores de 1 aiio ). 
Los porcentajes decrecen en los adultos jovenes (de 20 a 40 aiios), con el 
27,77%, siguen disminuyendo en los adultos (de 40 a 60 aiios), con el 
22,21 %, y alcanza el minimo en la poblacion senil (mas de 60 aiios), con solo 
el 11,10%. 

Este esquema, con gran mortalidad en la poblaci6n mis joven y decre
ciendo hacia las mayores edades, seri el que se repita en 1855 en Bonete yen 
1865 en Alpera, con los siguientes porcentajes' jovenes el 44,20% de los cua
les el 97,50% son menores de 10 afios, en el primer municipio, y el 45,82%, 
de los cuales el 81,81 % son menores de 10 afios en el segundo; adultos j6ve
nes, 22,09% y 22,20%; adultos 15,78% y 19,42% y seniles 17,88% y 
12,46% respectfvamentc en cada pueblo. 

En la divisi6n por sexos de las victimas del c6lera se observa como norma 
general en las tres epidemias, un reparto equitativo de las defunciones, sien
do muy similares los porcentajes acaparados por ambos grupos entre la pobla
ci6n joven, aunque ligl:ramente superiores en el sector femenino, hecho este 
que se va a ir manifestando cada vez mis conforme se aumenta en edad, aun
que, como ya se ha apuntado, las diferencias entre uno y otro sexo son siem
pre minimas y muy arbitrarias en cada grupo de edad quinquenal. Finalmen
te, los porcentajes de hombres muertos a causa del c6lera termina siendo in
ferior, en todos los casos, al de mujeres' en Bonete, en 1854 y 1855, las de
funciones masculinas suponen el 38,88 % y el 46,31 % ; yen Alpera, en 1854 y 
1865, el 46,97% y el 44,44% respectivamente. 

A modo de conclusi6n se pueden establecer las siguientes normas repeti
das en los cuatro casos estudiados: 

1.- Los indices de mortalidad del c6lera morbo alcanzan su mayor ex
presi6n entre los individuos menores de 10 afios, con especial inci
dencia en el grupo de I a 4 afios y con escasa repercusi6n entre la 
poblacion infantil (men or de un aiio ). 

2.- A medida que aumenta la edad, y con ella la resistencia alas enfer
medades, disminuyen las defunciones por invasi6n de c6lera. 
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3.- La poblaci6n senil es la que menores porcentajes de fallecimientos 
cotericos registra, pero ello esta en relaci6n directa con el menor vo
lumen de poblaci6n de mas de 60 ati.os y con el alto indice de defun
ciones que en este grupo se dan a causa de otras enfermedades y de 
vejez. 

4. - La incidencia por sexos es muy semejante en et volumen total de las 
defunciones, aunque en los grupos quinquenales se registren fuertes 
giros de los porcentajes en favor de uno u otro sexo de una manera 
arbitraria, de bi do a la pequeti.ez de !as cifras absolutas. 

5.- La mortalidad, que comienza de una manera equitativa entre los me
nores de 10 afios, termina siendo mayor en el sector femenino, pro
bablcmente debido a su mayor debilidad frente a la epidemia. 

NATALIDAD 

Los nacimientos siguieron un ritmo continua de crecimiento a lo largo 
de! siglo XIX en ambas localidades, trazando una curva caracterfstica llena de 
pequefi.as oscilaciones. 

Media anual de bautizos por decenios 

DECADAS B(>NETE ALPERA 

1830-39 47,8 96,8 

1840-49 47,2 114,6 

1850-59 56,0 112,8 

1860-69 61,8 119,5 

1870-79 63.9 123,9 

El hambre tuvo escasa o nula incidencia en la vida de estos pueblos en el 
siglo pasado 1 hecho que queda confirmado con la no existencia de ninguna 
crisis natalicia en este periodo, descontada la Guerra de la Independencia y su 
secuela. De esta manera podemos afirmar que las oleadas de c6lera no coinci
dieron en ninglln caso con una falta de alimentos, que hubiera provocado un 
aumento considerable de las defunciones (15) -mientras que estas, desconta
das las victimas del c6lera, mantienen unos valores normales- y un descenso 
de los nacimientos -hecho que aqui tampoco se constata-. Por el contrario, 
en Bonete, 1854 viene marcado como el afi.o en que se produce el mayor nil-

( 15) PEREZ MOREDA, V., (1980). ob. cit., p. 100: I.a formula n1miste en reladonar la difcrcm:ta cntrto la dfra 

anual dto dduncione' en e~a fn·ha ""D"' y la media aritmi.'ti<;a de la ddundone~ anuale' re~i,tradas duramc dicz :i.i'io' ,;1u:i.

do' en torno a ..,,a fech:i. '"M' . con la dcsviad6n tipka de talc' 6hitm durantto dicho rcriodo ··s"' 

I> - M , __ _ 
' 
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GRAFICO 3 

NUmero de nacimientos y defunciones hahidos en cada aiio, desde 1820, en Alpera y Bonete. 
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mero de nacimientos en lo que va 'de siglo, 60 en total, cifra que se rnantiene 
al afio siguiente y que incluso asciende a 68 en 1856, cotas notablemente su
periores a la media de la decada, que solo alcanza los 56 alumbramientos 
anuales. 

Sin embargo, en Alpera, mientras que el nllmero total de nacimientos en 
1854 es de 111, cifra similar a la media del decenio-112,8- al ano siguien
te, a consecuencia de la importante ruptura matrimonial que provoc6 la epi
demia, se produce un pequefio descenso en el volumen de concepciones, 
106, recuperiindose la media en 1856 al conseguirse 122 nacimientos. 

No sucedi6 igual en la segunda oleada que sufri6 este pueblo en 1865, ya 
que se mantuvo el nllmero de nacimientos similar al de la media de la decada, 
yen 1866, cuando te6ricamente debiera haberse producido el descenso, por 
contra los alumbramientos ascienden a 126, superando ampliamente la me
dia. 

NUPCIALIDAD 

Al igual que los nacimientos, los matrimonios fueron tambien en aumen
to durante la primera mitad del XIX, aunque se estancan e incluso decrecen a 
partir del ecuador del siglo, fen6meno que queda reflejado en la evoluci6n de 
las medias nupciales en las Ultimas decadas de esta centuria. 

Media anual de matrimonios por decenios 

DECADAS BONETE ALP ERA 

1830-39 9.2 22,6 

1840-49 9,9 21.4 

1850-59 14,7 25,8 

1860-69 11,9 25,7 

1870-79 10,9 24,6 

En Alpera, et aiio 1854 supuso un descenso en et n(imero de matrimonios 
a causa de la aparici6n en el verano del c61era y la interrupci6n de la vida nor
mal de relaci6n, con el abandono del pueblo y la separaci6n voluntaria de sus 
moradores, alcanz:indose tan s61o 17 nupcias, celebradas casi en su totalidad 
en los siete primeros meses del aiio, valor muy por debajo de la media anual 
del decenio, 25,8. No obstante, la epidemia no supuso m:is que una interrup
ci6n temporal del fen6meno nupcial, asi', una vez finalizado el contagio, en el 
afto inmediatamente posterior se supera ampliamente la media de la decada, 
al conseguirse un total de 52 matrimonios, que suponen la m:ixima cota del 
siglo. 

En Bonete, la pequena oleada cokrica de 1854 no supuso a penas un des-
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censo en los matrimonios, el total de ese afio, 13, es muy similar a la media 
del decenio, 14,7, que se ve sobreelevada por los altos valores de 1855 y 
1856, con 29 y 30 matrimonios respectivamente, a pesar de la gravedad de la 
epidemia de 1855. Diez aiios mas tarde, en Alpera tambien el c6lera provoca 
un descenso momentineo del nUmero de bodas que, al afio siguiente, en 
1866, de nuevo aumentan y superan la media anual de la decada. 

De este modo, podemos obtener la conclusi6n de que el c6lera no produ
jo un descenso definitivo del nllmero de enlaces matrimoniales, sino que su
puso Unicamente una interrupci6n temporal por el abandono de Ios pueblos y 
el recelo al contacto con otros individuos. Produciendose al afto siguiente un 
pequeiio boom nupcial al celebrarse, junto a las bodas de ese aiio, las aplaza
das en el anterior. 

INTENSIDAD DE LAS EPIDEMIAS 

La intensidad de las epidemias viene determinada no s6lo por el volu
men total de defunciones que ocasionan, sino ·tambii:n por la concentraci6n 
en et tiempo, la relaci6n de sus victimas con el tamaiio de la poblaci6n y con 
las medias aritmCticas de 6bitos de otros aiios pr6ximos. 

Para hallarla hemos utilizado la f6rmula propuesta por Dupaquier (16), 

bien que teniendo en cuenta las consideraciones de Del Panta y Livi-Bacci 
(17), obteniendo para 1854 una intensidad de 1,23 en Bonete y de 1,88 en Al
pera, que las caracteriza como crisis menores (17). En 1855 el valor de la in
tensidad en Bonete fue del 5,05, indicando una crisis fuerte. Y por iiltimo, 
en 1865 en Alpera, aunque el c6lera supuso un incremento notable de las de
funciones, el valor de la intensidad, 0,38, no Bega a suponcr una crisis de
mogrifica. 

En resumidas cuentas puede verse que, tal como se habia apuntado al 
principio, las epidemias de c6lera no supusieron mis que un leve contratiem
po demogr:ifico en estos municipios, similar al de otras afecciones propias 
del siglo pasado, y que r:ipidamente fueron superadas por una vigorosa din:i
mica demogr:ifica. 

G.P.H. 

( 16) PEREZ MOREDA, V., ( 1980). ob. cit., p. 100: Dupaquier estima la m•1nahdad ordinaria tomando l·omo re· 
fc:n:1wia lo' dno) arlm antc:riorl".' al dl· la t:risis y '" inm<:dia!O pren·deme. a'i i;omo Lo' dnco posteriore,, :.1 excc:pd(m del 
inmedi;110 posterior. para cl'itar la' irrq~ularidades qut• pun.Jan exiMir c:n Ja, anm;i.ciones dl· !as dduncionn por c:I pinko 
a la cp1demia y la huida de la zona afc:nada Pero pucde rn:urrir queen c:so' dici ano, de media exi,ta otra crisis que ekve 
d1tha media, dejando la ni,is que nm inkresa en una menor maMnirnd. Para evitarlo""' han utili1.;1do vario' perlodo~ de 
onn· ail•" en el cemro de alMuno de lo' l·uales 'e enn1enna 'i!uado d :Lfio dl· fa l'Tisi'. pcm eliminando end l'ikulo real de 
la media lo• do, arlos nm 1·alnro m:is alto' y lo' dm con 1·alore' m;i, hajos. hadendo mib fiahle, Las media,. 

( 17) PEREZ M<>REDA, V , ( 1980). ob. cit., p. 103: Dupiiquier da una c,l·ala de la maMnitud de la i;risis 'eMlm cl 
valnr final de I 

MaMnitud Valor Uc l 

Cri•i' menor dl· 1 a i 
ml·di;1 2. a .j 

fUl·T(e j a 8 
m1port~nll" Ha 16 

(,rancrisi' [(,a ~i 
<.achtrote \2: ,. m:i' 
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NOTICIAS DEL SIGLO XVI SOBRE EL TEMPLO DE 
SAN JUAN BAUTISTA DE ALBACETE 

Por Alfonso SANTAMARIA CONDE 

El templo de Sanjuan Bautista de Albacete ha sido objeto ya de dos publi
caciones (t). No obstantc, nuevos datos y noticias permiten quizi arrojar mis 
luz sobre lo ya estudiado, matizando asi el conocimiento de la iglesia mayor 
de la villa. 

Las noticias de que se tratari aqui se refieren a la fibrica del templo o a 
asuntos socio-econ6micos relacionados con su construcci6n; en este sentido, 
por ejemplo, nos informan de alguna actividad econ6mica importante de la 
poblaci6n o de la riqueza de ornamentos que el templo tenia en aquel siglo 
XVI, en el que las <:eremonias del culto se vieron realzadas por todas partes 
con las magnificas obras de los bordadores. Los datos que vamos a comentar 
proccdcn todos de actas municipales, excepto uno que indicaremos en su lu
gar. 

El primero de ellos, de 1542, dice asi: 

"ansimismo los dichos seflores ofii;iales dixeron que a su noticia cs venido que en la 

ygksia de seflor san Juan, donde el bachiller Cantos tiene hccha una capilla, quiercn 
ronper un lieni;o para hacer un arco grande para la dicha capilla e a(?) la parte donde 
csta el altar de Nuestra Sefiora, de que se sigue mucho darlo, e porque ellos son ynfor
mados del serlor Francisco de Santa Cruz, bicario dcsta villa, que por el serlor obispo 
It: tnand6 queen el hacer de! dicho arco se guardasc t:,;icrta horden e forma, e para pro

veer sobrello lo que se deba de justicia mandaron quel a<;esor haga un escripto y lo 

presente el procurador de! concejo ante el dicho seOor vicario, por el qual se le requie
ra aga ynform:u,;i()n si es o noes perjuyzio hacerse el dicho arco e que se ynsista sohre
Jlo" (2). 

(I) MATE<)S Y S()TOS, Rafael: ''Templo parroquial de Sanjuan Bautista de Albacete (Noticias re
lativas a su construcci6n)'', puhlicado en Anales del Seminario de Historia y Arqueolo
gia de Albacete, 1951. Se induye, con otros estudios <lei mismo autor en Monografias de 
Historia de Albacete, Oiputaci6n Provincial de Albacete, 1974, pigs. 191 a 253, edici6n es

ta Ultima prologada y preparada por rrancis<.·o Fuster Ruiz; a clla nos rcfcriremos en este tra
bajo. Sigue siendo obra fundamental por los datos que ofrcce. 
GARCIA-SALJC() BELEN DEZ, Luis (J.: La Catedral de Sanjuan Bautista de Albacete, lnsti
tuto de Estudios Albacetenscs, 1979. 

(2) Ubro de acuerdos municipalcs Mun. 62, F. 277, sesi6n municipal de 9-Xll-1542.- Secci6n Mu
nicipios.- Archivo Hist6rico Provincial de Alhacctc. 
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El texto transcrito es algo farragoso y poco claro; intentemos desentra
iiarlo. Corresponde al final de 1542. Por entonces ya se habrian hecho las 
cuatro grandes columnas jonicas. Pero el peligro de hundimiento de las bove
das, advertido ya desde 1537 -razon por la que se hicieron las nuevas 
columnas- no habia pasado aiin en este aiio de 1542, y acabarian por hundir
se posteriormente (3). A ese peligro debe de referirse el dato documental 
transcrito, pues habla de que "se sigue mucho daiio" de hacer el arco, para 
lo que se habia de guardar "cierta horden e forma", y de que se averigiie 
"sl es o no es perjuyzlo hacerse el dicho arco''. 

El acuerdo municipal se refiere a hacer un arco grande sobre un lienzo de 
muro para una capilla. tCuil seria Cs ta?. El documento nos dice que era ••a la 
parte donde esta el altar de Nuestra Seiiora". Probablemente este altar 
fuera el de la cofradia "de nuestra seiiora de la Concepcion y seiiora Santa 
Ana'', que se cita abreviadamente. Di cha cofradia no tenia aUn en julio de 
1563 una capilla edificada propia, por lo que sus mayordomos, Sebastian de 
Cantos y Benito Diaz, solicitaron en esa fecha -y les fue concedido- ocupar 
la capilla que estaba destinada a Baptisterio (4). Aquel altar, simplemente, 
constituiria quizi la capilla del bachiller Cantos, que dice el acta municipal 
de que tratamos; tCngase en cuenta, al respecto, que otro Cantos era mayor
domo de la citada cofradia aftos dcspuCs, como se ha dicho. 

El lienzo que se queria romper en 1542 para hacer un arco grandees con 
toda probabilidad el correspondiente al segundo tramo de la iglesia, en el !a
do de la Epistola. Asi permite suponerlo el informe de Diego de Siloe de 1538 
al referirse alas "tres capyllas segundas" de la iglesia, es decir, al segundo tra
mo del templo. En eI dice que bay "un arco falso, donde sea de formar la por
tada" (que es la que actualmente sale a la plaza de la Virgen) "e otro arco pe
queiio labrado de molduras, donde se platycava aver de faser una 
capylla •.. ". Este arco,· pequefio ciertamente en relaci6n con los de otras ca
pillas, seria probablemente el que en 1542 se querria abrir, y quizi bacerlo 
mayor, para dar paso a la capilla, que -como ya queda dicbo- ocuparia lue
go la cofrafia de Nuestra Seiiora de la Concepcion y Santa Ana, capilla que no 
estaba hecha en 1538, como se desprende del informe de Siloe, y que perma
necia sin cubrir aiin, al menos definitivamente, en 1563 y 1570, como sabe
mos por datos de las visitas correspondientes (5). 

Siendo asi, creo -en conclusi6n- que el altar de Nuestra S~ftora, ca
pilla del bachiller Cantos, a que se refiere la noticia municipal transcrita, esta
ria situado mas o menos sobre este lienzo del lado de la Epistola, en su segun-

(3) Como nos informa un acta municipal de 1545. MATEOS Y SOTOS, Rafael, op. cit., p. 
221.-GARCIA-SAUCO, op. cit., p. 50. 

(4) MATEOS Y SOTOS, Rafael, op. cit., p. 242.- Hoy es la capilla de San Anconio, la primera a ma
no derecha, segUn se entra por la portada lateral del lado de la eplstola. 

(5) MATECJS Y SOTOS, Rafael, op. cit. pigs. 242-243 y 245. 
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do tramo desdc la cabecera. 
A continuaci6n del acuerdo anterior, en la misma sesi6n municipal de 9 

de dicicmbre de 1542, se toma el siguiente: 

"Asimismo mandaron que para el primero ayuntamiento se tengan huscadas !as 
obligai;iones quest;in hechas sobre la yglesia la obra (sic) questi hecha porque fue ma! 
hecha e se provea sobrello lo que sea justicia e que Francisco de Villena trayga \as di
chas obliga<;iones''. 

Tales obligaclones sabre la obra "que fue ma! hecha" seran, sin duda, 
las del maestro cantero Pedro, que trabaj6 en la iglesia por los aftos treinta, 
habiendo muerto ya en enero de 1538, y "que hizo falsamente la dicha obra" 
(6). 

x x x 

Otra noticia municipal, que matiza y amplia nuestro conocimiento sabre 
la financiaci6n de las obras de la iglesia, es un acuerdo del concejo, de agosto 
de 1555: 

"Los dichos seliores dixeron que su seflorla reverendisima <lei sefior obispo deste 
obispado de Cartagena a escdto una carta a esta villa encargandoles la obra de la ygle
sia mayor della, que se puso en esce libro, c aviendo platicado sobrello, dixcron que 
vista la ne\.·esidad que ay que la dicha ygk:sia mayor desta villa sc cubra e reparc e 
adere<;e para queen ella se digan los ofi<;ios divinos e como la renta de la dicha ygksia 
no a bastadu ni basta para ello, acordaron que se pida limosna en esta villa que los vc
cinos della cada uno lo que quysieren dar de su voluntad e para que pida la dkha li
mosna nonbraron e lo comecieron a los Reverendos sefiores Francisco de Molina. vi
cario en esta villa, e Alonso de Vi<;en PC:rez, clC:rigo mayordomo de la dicha ygksia y a 
los sefiores alcaldes desde villa qualquiera dellos e al sefior Andres de Cantos. regidor, 
para que ante un escrihano anden pidiendo la dicha limosna y sc asiente lo quc sc 
mandare, y lo que mandare cada uno de su voluntad se escriva e aya raz6n dcllo para 
que se cobre para la dicha obra de la yglesia e que las mandas quc sc mandaren sc._· an tk 
pagar hasta et dia de pasqua de navydad primera vienc (sic) ... " (7). 

La fecha de 1555 coincide con un tiempo en que la iglesia, por el hundi
miento de sus b6vedas, se encontraba practicamente descubierta, o quiz:i se 
hubiera iniciado ya la cubierta de madera que hizo Benito de Villanueva (H); 

los oficios se realizaban a los pies del templo, en la parte vieja, donde se ha-

(6) Ibidem. pigs. 200 y 214. Del maestro Pedro era fiador, cntrc otros, cl dtado hachilkr Cantos; 
curiosamente, las costas de la venida de SiloC: en 1538 se hicicron "de los propios <lei conce
jo .. por no lo pedir por justicia a los fiadorcs de maestre Pedro cantero .. " (pag. 214 ). 

(7) Lib. Mun. 64, F. 143 v. El acta no dice el dia en que se ct'lehr6, pero esti entre la~ sesiones 1nu
nicipales de los dfas 8 y 25 de dit_·ho mes de agosto.- Secc. Municipios.- A.H.P.Ah. 

(8) MATEOS y SOT()S, Rafael. op. dt. pigs. 235 y 237. cucntas de f;ihrica de Nov. de 1555 y de 
marzo de 1557.- GARCIA-SAl!C(), op. cit., p. 55 
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hian puesto el altar y "partes de retahlos" (9), exprcsi6n fsta que nos indica 
quiz3 que el retahlo se hahia desarmado o hahia sufrido dcsperfectos en aqucl 

hundimiento. 
Es evidente quc los oficios se celcbraban ya en la iglcsia de sanJuan aqucl 

aiio de 1555; por ello, no debe tomarse al pie de la letra la expresi6n del 
acuerdo transcrito de que es necesario cubrir, reparar y adcrczar la iglt:'sia 
"para queen ella se digan los ofi~ios divinos", lo que parece indicar quc 
estos nose hacian alli, contrariamente a lo que sabemos. Era ncccsario, si, cu
brirla y repararla para que el cul to se realizara con mayor comodidad y deccn

cia. 
Por otra parte, el acuerdo municipal t'.S, como hcmos visto, pedir limosna 

a los vecinos de la villa, ya que "la renta de la dicha yglesia no a hastado ni 
basta ... ". En estt' st:'ntido, otras noticias ya puhlicadas nos indican qut' t:'n 
otras ocasiones se recurri6 a los vecinos por la misma raz6n de no ser sufi
cientes las rentas del templo; asi lo vemos en el acta municipal dt' 1545 qut:' 
trata del hundimiento de las b6vt'das o t:'n la informaci6n qut' en 1555 se ha
bia hecho para repartir entrt:' los vt'cinos 400 ducados ( Hl). Pero era ahora, t'n 
agosto de 1555, segU.n el. acuerdo quc queda transcrito, cuando por primt:'ra 
vez -creo- se trataba de subvenir alas ohras del tt'mplo por medio dt' limos
nas; antes se hablaha de repartos o dt' pedir dinero prestado. 

Es interesante indicar quc la citada informaci6n de 1555 para que sc re
partiera.n 400 ducados se resolvi6 con el acut'rdo de que debia autorizarse el 
reparto; esta resoluci6n se tomaha en marzo de dicho ati.o. Ignoramos si esta 
recaudaci6n se lleg6 a realizar, pero es lo cit'rto que s6lo unos meses despuCs, 
en agosto, et ayuntamiento decidia -con10 ht'n1os visto- que se pidiera li
mosna para las obras. Ello nos induce a pensar que o no prosper6 la autoriza
ci6n para el reparto de los 400 ducados o trabas burocriticas dificultaban el 
llevarlo a termino. Tampoco sabemos si se recaud6 la limosna que se iba a re
coger de los vecinos. A este respecto hay que seti.alar que quizi la situaci6n 
econ6mica de la villa no fuera muy hoyante, pues cuando a comienzos <lei 
afio siguiente ( 1556) la princesa Dona Juana, "governadora destos reynos", 
pide ayuda para la campafia de Argel y Bugia, el concejo se queja de que "la 
villa tiene p<)cos propios y esta muy gastada dellos y adeudada y a<;ensalada 
por los pleytos que tiene con el duque de Escalona y otros pueblos de la co
marca ... " y afi.ade que "ay mucha quiebra en las grangerias" y quc se habia 
cogido "poco pan y vino, habiendo agravado la situaci6n las sanciones im
puestas, por el registro de ganados, "a muchos vecinos en mis de quatro o 

(9) MATEOS y Sl)Tl)S. op. cit., p. 231, declara<:i6n <lei hachilkr Cantos en cl informl' de I 555 
realizado para solicicar autorizad6n real p:tra rt'.partir 400 ducados l'Otrc los vednos para 

ohras de la iglesia. El aucor crala ampliamentt: l'Stl' informl', pigs. 229 a 2~2.- GARCIA

SAUCO, op. cit., p. 53. 
(JO) MATE<lS y S<>TOS, op. dt., p. 229 a 232.- GARCIA-SAUC<), op. cit., p. 53. 
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~inco myll ducados" ( 1 I). 

En resumen, no sa:bemos si la limosna que se acord6 pedir en agosto de 
1555 para las obras del templo se pudo rccaudar, dada la precaria situaci6n 
que parecfa atravesar la villa, como queda indicado. Lo que sf esti claro son 
las dificultades econ6micas por las que pasaba la edificaci6n <lei templo, re
flejo de las que padecia la poblaci6n. 

x x x 

Sob re estas dificultades econ6micas insistc cl siguiente dato documental, 
que vamos a exponer a continuaci6n, el cual nos pone de relieve uno de los 
modus de vida -grangerias se decia entonces- m3s importantes de Albace
te. Es un acuerdo municipal de octubre de 1566, cuya anotaci6n marginal 
("Sobre las viiias/para la yglesia") es ya significativa. Dice asi: 

"Estando asi juntos se di6 una petii;i6n end <licho ayuntamiento por d vkario y curas 
desta villa en que dizcn la nei;esidad que la yglesia mayor de sefior san Juan de aquesta 
villa (sic) e lo mucho que deve y c6mo no tiene con que poderse obrar para que \os vc
dnos desta villa consientan que la yerba y p:inpana de !as vifias se arricndc en cada un 
ailo para algunos alios para que se obrc la dicha ygksia, e avicndo vi.o;to la dicha 

peti~i6n y la nei;esidad que ay que la dicha yglesia sc obre y la poca rcnta que ticnc y lo 
mucho que deve, acordaron que se trate que los vecinos <lesta \'ilia tengan por hit·n 
que se arrienden \as viii.as p;1.ra el dicho efeto la yerba y p:inpana dcllas y para lo tratar 
que se haga con voluntad de los dichos vednos, acord;1.ron que se haga ayuntan1iento 
abierto el domingo primero viniente, e que sc apen;iba que aya serm6n d dicho dia en 
la dich;t yglesia para que haga saber lo suso dicho a los vednos dcsta villa y para quest..· 
hallen en el dicho ayuntamiento y asimismo se prcgonc puhlicamenre el di<·ho ayunta
miento para que a todos sea notorio y di' (sic) sus parei;cres sobrello'' ( 12). 

En primer lugar seiialemos que este aiio de 1566, en que el clero hace la 
petici6n transcrita, pertenece ya al periodo constructivo del templo iniciado 
en 1562, periodo durante el cual lo que se construye principalmente es la Sa
cristfa, aparte de otras obras menores; la f3.brica de la iglesia queda detenida. 
sin llegar a concluirse, y la cubierta de madera que hiciera Benito de Villanue
va entre los aiios 1555 y 1557 habria de tener una larga provisionalidad 
hasta que a fines del siglo XVII se hicieran las b6vedas que actualmente ve
mos. 

Podemos intuir que de esa paralizaci6n es responsable, al menos en gran 
medida, la situaci6n econ6mica puesta de manifiesto en esa queja tan repetida 
de que la renta de la Iglesia es poca, aunque tambien es preciso sefi.alar que 

( 11) A pesar de ello, se prometia la ayuda de 450 ducados, arbitrando, entre otros medios, el pe
dir a los vecinos ''que ayuden como mejor puedan''. Se trataba, pues, de pedir otras man
das, aunque esta vez para un asunto distinto al de la con'itrucci6n de la igle.'iia. - Lih. Mun. 
64, F. 170, sesi6n municipal de 20-11-1556. Secc. Municipios.- A.H.P.Ah. 

(12) Lib. Mun. 65, F. 133 v., sesi6n de 31-X-1566.- Secc. Munidpios. A.H.P.Ab. 
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los gastos de cuentas de fiibrica de 1570 y 1571 son bastante elevados, los 
mas altos de este periodo de escasa actividad constructiva iniciado, como de
ciamos, en 1562 (13). 

Pero ese aiio de 1566, en que el clero se dirige al ayuntamiento para pe
dir el arriendo de las viiias, los gastos que figuran en las cuentas de fabrica del 
templo son de los mas bajos (14). Ello nos indica, probablemente, los apuros 
econ6micos de la iglesia en esa fecha, lo que justifica sin duda la petici6n que 
hacen el vicario y los curas de la villa, arguyendo la necesldad que la iglesia 
tiene, su poca renta y lo mucho que debe. 

Desde otro punto de vista, el acuerdo municipal transcrito nos informa 
de actividades productivas de la villa. El clero solicita "que los vecinos ... con-
sientan que la yerba y panpana de las viiias se arriende en cada un aiio ... para 
que se obre la dicha iglesia". Ello es un dato mis entrc:: los que tenemos para el 
siglo XVI relativos a la importancia que las viiias tenian en la economia de Al
bacete. }unto con los cereales y las huertas eran el principal cultivo de la villa; 
asi, con frecuencia se nombran vehedores de panes y viii.as o se dictan orde
nanzas sobre el vino; en el aiio 1555, por ejemplo, se decia "Queen esta villa 
ay muchos vecinos, la mayor parte del pueblo, que byben de viiias", y en 
1556, con motivo de un acuerdo sobre caza de aves, se hablaba de "aver mu
chas viiias" en esta villa (15). 

El texto transcrito nos indica lgualmente la importancia que entonces te
nia para la villa la ganaderia, acreditada tambien por otras noticias que nos ha
blan de comunidad de pastos con otras poblaciones del marquesado o se re
fieren a problemas por el registro de ganados. A este respecto, como prueba 
de esta riqueza ganadera, se hablaba en 1556 de ''la gente principal y rica (de 
la villa) que bybe de la grangeria de ganados" (16). 

Interesa sefialar, para comprender mejor el texto que estudiamos, que 
era costumbre en Castilla dejar entrar los ganados en los viiiedos, una vez he
cha la vendimia, para que pastaran las pampanas, segiin nos informa Klein. 
Para el cultivador, la presencia de los animates suponfa el abonado del suelo 
''a la vez que los pastores estimaban los pampanos como el mejor pienso para 
su ganado" (17). No parece que las rentas que se cobraban por este arrenda
miento fueran altas, pues -como dice el mismo autor- el abonado y el des
pampanado de los viiiedos "estaba considerado por los agricultores como 

(13) Sohre 1.329.101 maravedis para las cuentas de 1570, que comprenden aproximadamente 
tres afios y medio; 320.390 maravedis para Las de 1571. (Sohre los datos publicados por Ma
teos y Sotos, p. 244 y 245). 

(14) Unos 98.340 maravedis para un periodo de casi dos aiios. (Sohre los datos publicados por 
Mateos y Sotos, p. 244). 

(15) Lib. Mun. 64, F. 120 v. (sesi6n de 5-1-1555. Ordenanza sobre el vino) y F. 195 (sesi6n de 10-
X-1556). Secc. Municipios.- A.H.P.Ab. 

(16) Lib. Mun. 64, F. 181, sesi6n municipal de 15-IV-1556.- A.H.P.Ab. 
(17) KLEIN, Julius: La Mesta, Alianza Editorial, Madrid, 1979, p. 312. 
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una compensaci6n suficiente''. 
Vemos como el clero de sanJuan solicitaba, en relaci6n con esta costum

bre, el importe de! arrendamiento de "la yerba y panpana de !as virias", acaso 
porque, no siendo altas !as rentas percibidas por ello, nose causaria a los ve
cinos gran trastorno individual, pero en conjunto, dado que !as virias debian 
de ser muchas, la cantidad total que podria recaudarse seria de cierta entidad. 

Por ultimo, hagarnos notar como es tarnbien indicativo de la importancia 
de !as virias en Albacete el hecho de que el ayuntarniento decida celebrar un 
concejo abierto para que los vecinos dieran su parecer ante la petici6n ecle
siistica (18). 

x x x 

El siguiente acuerdo municipal, de finales del ario 1568, es tambien inte
resante, porque revela la preocupaci6n del concejo de la villa por la continua
ci6n de la obra del templo y refleja la riqueza de ornarnentos que este tenia, lo 
que a juicio de! ayuntarniento era causa de la paralizaci6n de la construcci6n. 
Es el siguiente: 

''Tratose que la yglesia mayor desta villa nose puede acabar de obrar e cubrir e ynfor
mados de la causa por que no se cub re es porque 1os hrosladores tienen harden con los 
provisores e visitadores deste obispado que les den homamentos que hazer y se an fe
e ho en este villa munchos y a esesivos pref;ios, de manera que se agastado toda la rcn
ta de la dicha yglesia y aora esti empeiiada en mii.s de mil ducados y nuevamente se 
mandan hazer otros hornamentos, y porque conviene que la dicha obra de la yglesia 
vaya adelante e se cubra, acordaron quel sedor Pablo Fernandez, regidor, vaya a la 
~iudad de Mur~ia a tratar con el sefior obispo de Cartagena del dicho nego~io e supli
calle de parte desta villa remedie en que se cubra la yglesia e mande tasar los homa
mentos fechos has ta aora y lleve ystru~i6n de lo que a de hazer ... '' ( 19). 

El ario de 1568 en que se adopta este acuerdo, forma parte -segiin que
d6 indicado- de! perfodo constructivo del templo iniciado en 1562 en que 
lo iinico importante que se hace es la sacristia, mientras quedaba inconclusa 
la obra general, que ademis estaba sin b6vedas. Pero, como vemos, ello preo-
cupaba al ayuntamiento: "Tratose que la yglesia mayor ... nose puede acabar 
de obrar e cubrir ... y porque conviene que la di cha obra ... vaya adelante e se 
cubra ... ''. Esta preocupaci6n es realmente la raz6n de lo acordado. El concejo 
encuentra el motivo de la paralizaci6n de las obras en el excesivo gasto en or-

(18) Tai ayuntamiento abierto se celebraria probablemente en la Iglesia de Sanjuan, puesto que 
habia de ser en domingo y precedido de un serm6n relativo al caso; no conocemos el resul
tado del mismo, ya que los libros no lo recogen. Sabido es que este tipo de concejos abiertos 
se celebraban en el s. XVI con caricter extraordinario, cuando afectaban a la villa y sus veci
nos de un modo especial y, al menos uno de l:stos-ya en 1601- se celebr6 en Sanjuan, 
aquel en que se jur6 guardar la fiesta de San Roque por su intercesi6n contra la peste. 

(19) Lib. Mun. 65, F. 289, sesi6n de 11-XII-1568.· Secc. Municipios.· A.H.P.Ab. 
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namentos, raz6n por la cual "se a gastado toda la renta de la dicha yglesia y 
aora esta empeiiada en mas de mil ducados". El concejo ve la causa de ello en 
un entendimiento, no muy honrado, entre los hrosladores (bordadores) y los 
provisores y visitadores de! obispado y cree que los precios que aquellos lle
van son excesivos. Por todo ello, es evidente el malestar del cabildo munici
pal, que reflejari sin duda el de los vecinos de la villa. 

Sin entrar a analizar si habia o no raz6n para desconfiar de los bordado
res, puesto que no hay datos para ello, lo que esti claro a traves de las cuentas 
de fabrica (20) es la atenci6n concedida a los ornamentos a partir de 1562 y 
hasta 1573. Asi, en el primero de estos aiios se manda hacer la Sacristia de 
modo que en ella "puedan caber unos cajones grandes para los orna
mentos que tlene la dicha yglesia". Yen 1570 (despues de haberse anota
do varios pagos a bordadores de este aiio y de otros anteriores) se ordena al 
mayordomo que ponga en la Sacristia "unos cajones grandes para que es
ten los ornamentos rlcos de la Iglesia de manera que no se quiebren ni se 
echen a perder !as cenefas". Ello indica, como deciamos, la importancia con
cedida por entonces a las vestimentas litU.rgicas. 

A este respecto, y a mayor abundamiento, los gastos de fabrica desde !as 
cuentas de 1563 alas de 1573 nos muestran cantidades ciertamente elevadas 
pagadas a bordadorcs, lo que justificaria la queja del cabildo municipal conte
nida en el acuerdo transcrito. Esta claro que el criteria del clero y el del con
cejo sobre prioridad de gastos no era el mismo; mientras este queria que la 
iglesia se acabara y se cubriera, aquel daba mas importancia a los ornamentos, 
llevado sin duda por el deseo de lograr una ostentosa celebraci6n del culto 
(2 l). 

Lo cierto es que las cantidades pagadas a bordadores en las cuentas com
prendidas entre 1563 y 1573, ambas inclusive, suponen 888.494 maravedis 
de un total de 2.447.715, es decir, un 36,29%, cantidad verdaderamente ele
vada, que justifica, como queda dicho, el disgusto de! ayuntamiento. 

Por otra parte, los gastos de fabrica mas altos de todo este periodo son 
los de 1570, cuyas cuentas comprenden !as de 1568 -fecha de la protesta del 
concejo-, y entre aquellos gastos los relativos a bordadores alcanzan la pro
porci6n mas alta respecto al total de pagos, un 45,34%, observandose una 
continua subida de este capitulo de ornamentos de las cuentas de 1563 a 

(20) MATEOS y SOTOS, Rafael, op. cit., pigs. 240 y 247, que recoge las cuentas de f:ibrica, de 
quien tomo los datos bisicos. 

(21} Los otros pagos hechos entre aquellos aiios de 1563 y 1573 se refieren principalmente a la 
Sacristia y a los herederos del maestro cantero Martin de Gazaga, deuda esta a la que, junto 
con otras probables a bordadores, se debe de referir el acuerdo municipal transcrito cuando 
dice que la iglesia "cst4 aora enpeiiada en mas de mll ducados". 
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15 70 (22). Parece, pues, que la queja del concejo se producia efectivamente en 
un momenta en que la inversi6n de dinero en vestiduras litiirgicas iba a mis o 
habia alcaniado la cota mas alta de estos aiios. Y parece tener raz6n tambien 
cuando se queja de que '' nuevamente se mandan hazer otros hornamentos'' . 

No conocemos que resolveria el obispo de Cartagena respecto a la pro
testa municipal de que remediara "en que se cubra la yglesia e mande tasar los 
hornamentos fechos hasta aora". Pablo Fernandez, regidor a quien fue enco
mendado el negocio, informa mas tarde, en febrero de 1569, que el Obispo 
ha proveido sobre ello, pero la escueta noticia municipal no permite conocer 
el contenido de la resoluci6n (23). Solo mas tarde, en la visita de 1571, se or
denaba que se prosiguiera ''en cubrir la b6veda de la .. .iglesia'', pero despues 
de que se hubiera hecho la Sacristia y terminado la capilla del Bautismo. 

A pesar de la protesta municipal, los gastos en ornamentos continuaron, 
como se ve en las cuentas de fabrica de 15 71 y de 157 3, en parte al menos co
ma consecuencia de obras encargadas anteriormente. Luego, en verdad, en 
las cuentas siguientes, hasta 1583 (las ultimas conservadas) no parecen cons
tar grandes gastos por este capitulo, pero hay que seiialar que el conjunto de 
los pagos adquiere en esos ultimos aiios un volumen total muy bajo, lo que in
dica probablemente que la iglesia no tenia mucho dinero para emplear en na
da. 

x x x 

Hemos vis to, a prop6sito del acuerdo anterior, un cierto roce entre la 
iglesia y la villa. Hubo otros tambien acerca del nombramiento de mayordo
mo. Ya los Reyes Cat61icos, segun Mateos y Sotos, por carta fechada en Medi
na del Campo a 7 de marzo de 1489 ordenaban al Dean de Cartagena que res
petara la constumbre inmemorial que tenia la villa de nombrar tal cargo para 
la iglesia (24). Segun el mismo autor, en 4 de junio de 1577 el visitador de San 
Juan se inform6 de que los seglares no favorecian a la iglesia por el hecho de 
no ser !ego el mayordomo, por lo que se decidi6 el nombramiento del regidor 

(22) La proporci6n de los ornamcntos en los gastos totaks cs la quc sc indica a continuaci6n, pa

ra los correspondientes aflos de visitas: 1563: 24,61%; 1565: 25,82%; 1566: 34,57%; 
1570: 45,34%; 1571: 42,41 % (Siempre sobre los datos publicados por Mateos y Sotos). En 
1573 s61o se debieron de pagar por el capitulo comentado 17.442 maravedis que se debian 
al bordador Martin Sinchez, lo que ya supone muy poco dentro del total de gastos de este 
afio, quizi un 5,8% o menos. 

(23) Lib. Mun. 65, F. 296 (Sesi6n de 5-11-1569): "di6 raz6n en este ayuntamiento el sefior Pablo 
Fernandez como Cl por mandado deste ayuntamiento a ydo a la <;iudad de Mun;ia a pedir al 
obispo de Cartagena sobre el reparo y cubierta de la yglesia, di6 una carta del obispo de Car
tagena en que dize sea mandado al provisor sobre dlo e se remite (sic) a lo que diri el sefior 
Pablo Fernandez y di6 raz6n que cl obispo provey6 sobre cllo .. ".- Scee. Municipios. 
A.H.P.Ab. 

(24) MATEOS y SOTOS, op. cit., p. 232. 
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Juan Cebrian (25). Nose habia cumplido, pues, el antiguo mandato regio, y el 
asunto no debia de estar resuelto definitivamente aun en julio de 1577 cuan
do el ayuntamiento adopta el siguiente acuerdo, que nos informa de que el 
concejo era patr6n de la iglesia y podia nombrar el mayordomo de ella. Dicho 
acuerdo dice asi: 

'' ... dixeron queen esta villa est:i el muy magnifico y reverendo sefior visitador en este 
obispado de Cartagena por el ilustre y reverendo don Gines Capata obispo deste ohis
pado, y conforme a una provisl6n real sobre carta de la reyna nuestra seilora 
parct;e quc da lh;en.;la a este cabildo para quc, como patr6n que es de la ygle
sia mayor de csta villa, nonbre en cada un ado un mayordomo para la f:ibrica 
de la dicha yglesia y del ospital desta villa y para tratarlo y comunicarlo con el di
cho seiior visitador lo cometieron a los sei'iores Miguel Garijo Benitez y Juan Carrasco 
para que, junto con el asesor de este cabildo y escribano, hablen el dicho visitador, los 
quales traten deste negoi;io de la mayordomia y de otros negoi;ios queen nonbre des
te cabildo irin informados ... y si fuere nei;esario de lo que resultare se di: aviso para 
que se junten los dem:is ofii;iales de este cabildo y en todo se provea lo que mis con
venga ... " (26). 

El asunto de la provisi6n de mayordomo de la iglesia seguia pendiente al 
afio siguiente, pues el 26 de abril de 1578 se comisionaba por el ayuntamien
to "a los dichos sefiores diputados (seguramente Juan Carrasco y Miguel Gari
jo) para que hagan diligem;las sobre la mayordomia desta dicha ygle
sia en Mur<;ia a requerir con la provisl6n que esta villa tiene ... " (27). 

Finalmente, por lo que a este asunto del patronazgo y mayordomo de la 
iglesia se refiere, otro dato documental, municipal tambien, nos informa de 
que Carlos I habia confirmado a la villa aquella potestad recunodda por Jos 
Reyes Cat6licos. El texto es de septiembre de 1578 y es el siguiente: 

"Sobre la provisi6n de la yglesia para mayordomo della.- En este ayuntamiento nos 
los escribanos dimos raz6n que por mandado de) ayuntamiento entregamos al seiior 
Juan Carrasco una sobrecarta del emperador don Carlos, que estC en gloria, 
por la qual manda quel De3n y cabildo de Cartagena que dexen nonbrar al 
cont;ejo desta villa mayordomo de la yglesia de seii.or sanjuan y no sc a buelto, 
mandose que se le notifique la buelba .. '' (28). 

x x x 

Conocemos tambiCn una pequefia noticia, sin demasiada importancia, 
desde luego, pero que, en todo caso, refleja la intervenci6n del ayuntamiento 
y la villa en los asuntos de la edificaci6n del templo, en este casu de uno de 
sus anejos tan prosaico coma las letrinas. Ignoramos las causas que mueven al 

(25) Ibidem. Pigs. 247 y 248. 
(26) Lib. Mun. 67, F. 292, sesi6n municipal de 20-VII-1577, que coincide con la fecha de! acta de 

la visita al templo de ese aiio. 
(27) Ibidem, F. 369 v. Sesi6n de 26-IV-1578.- A.H.P.Ab. 
(28) Ibidem, F. 396. Sesi6n de 24-IX-1578. 
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sindico a presentar su petici6n. He aqui el dato: 

"En este ayuntamiento se ley6 una petii;i6n prt'.sentada por el hachilkr Diaz, sindko. 
que pide manden zesar la ohra de !as letrinas qut'. se hazen en la ygksia mayor dcl sc
flor san Juan desta villa en la calle de San juli:in, cometiose a los sei\ores diputados o 
qualquier dellos para que lo vean e provean justida" (29). 

Tales letrinas se habian mandado construir por el visitador en 1578: 
" ... que a la puerta falsa de la sacristia se haga una traspuerta y latrinas para 
que los clerigos se puedan pro veer ... " (W). 

Pagos por tal obra se hadan aun en 1 580 y 1 581, por lo que parece que la 
opinion del bachiller Diaz no debi6 de prosperar. 

x x x 

Por Ultimo, en cuanto a noticias documentales se refiere, he encontrado 
otra que no permite, a mi juicio, interpretaci6n alguna. Es un pago a un cante
ro el aiio de 1597: 

'' ___ a Pedro r:haharrfa, cantero vezino de Chinchilla, rresidente en est a villa, <loze du-

cadu~ a quenta de lo que se le da para ha~er la torrc dondc cstC el rrelox, atento 
se abfat derribado la que estaba fecha para ha~er la obra de la yglesia ... " (32). 

Quiz:i la torre que se habia derribado sea la misma de quc nos habla Ma
teos y Sotos, hecha a comienzos del siglo XVI: "Latorre del reloj -que es 
obra concejil, aunque este en la parroquia- se edific6 ... a principios de este 
siglo (el XVI) ... La obra se termin6 en Agosto de 1517, poco mas o menos" 
(33). 

No sabemos cuando se derrib6, ni d6nde se construiria la nueva, que se 
habia concertado en 40 ducados con este Pedro Chabarria, a quien otras noti
cias llaman -y su apellido lo acredita- bizcayno. 

Poco permite;pues, lo escueto del dato, si noes ponerlo en relaci6n con 
el que nos da Mateos y Sotos y registrar el nombre de un nuevo cantero viz
caino, de los numerosos que en aquellos tiempos desarrollaban su actividad 

(29) Ibidem. F. 461 v. Sesi6n de 5-IX-1579. 
(30) MATEOS Y SOTOS, op. dt., p. 248 y 249. 

(31) Libro de cuentas de propios Mun. 231, F. 174 (cuentas dt: 1596 a 1597). Secc. Municipios. 
A.H.P.Ab. 

(32) Ibidem. F. 181, libramiento de 6-nov.-1597. 

(33) MATE()S Y S()T(lS, op. dt., Monografia "Paseos por Alhacetc en el siglo XVI ', pags. 156 y 

157. 
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por Castilla (34). 

x x x 

Finalmente, aparte ya de las noticias de procedencia municipal que se 
han comentado (35), creo que otros datos ya publicados permiten atribuir a 
Juan Cubero, maestro cantero de la Sacristia, que trabaj6 tambien en Chinchi
lla, una pequeiia obrita, sin interes artistico desdt; luego, pero curiosa. Es el 
cuarto que se eleva sobre la actual capilla del Bautismo, entonces del Licen
ciado Perez, y que no tiene comunicaci6n con la iglesia; solamente una venta
na la relaciona con el exterior. 

Mateos y Sotos nos ofrece el dato de las cuentas de fibrica tomadas en 
1577 referente al pago "ajuan Cubc:ru cantero ... por un cnsancho quc hizo 
en la dicha iglesia sobre la capilla del'licenciado Perez" (36). Pero este 
autor no identifica esta capilla. Garcia-Sallco lo hace, pero no cita este dato 
(37) que nos da Mateos. 

Tai ensancho seria sin duda el espacio situado sobre la citada capilla, al 
que me refiero. Un aiio mas tarde, en la visita de 1578, se habla ya de "loses
tantes y sala que esta sobre la dicha capilla", pero no parece realizarse enton
ces ningiin pago por ella. Esta sala sera, pues, el ensancho de que tratan !as 
cuentas del afio anterior. 

x x x 

Hemos vista asi una serie de noticias y dat~s que nos ban permitido in
tentar precisar algiin aspecto. de la obra del templo y acercarnos a la historia 

(34) Es curioso el silencio documental respecto a la torre que la iglesia tuviera. En las cuentas de 
f3.brica s61o se habla de ella en tres ocasiones, y siempre de forma escueta. En 1557 es un pa
go a Pedro de Villanueva '·de enejar las campanas e ... subirlas a la torre''; en 1561 es un pa
go a Manin Birada, vizcaino, ''por cierta obra que hizb en'(la) torre de la iglesia'', yen 1581 
es otro pago ''a Pedro Ruiz y a los demas que hicieron la escalera de la torre.,. '' .- 1(Seria esta 
torre la que aparece en la fotografia que publica Mateos y S~tos en su trabajo?. tPtido ser es
ta torre la concertada con Pedro Chabarria?. 

(35) Otra pequelia noticia documental, sin mayor importancia,•es la siguiente, referente a la ~e
nida a Albacete, al finalizar el siglo XVI, del arquitecto Pepro Monte, que lcvant6.por encar
go del Obispo el piano de la iglesia de Sanjuan<que se conserva en el Archivo Hist6rico Pro
vincial, indicando .tiasta donde estaba construida la obra en 1597, afi'o de su visita. Se trata 
de la anotaci6n de un libramiento de 18 de enero de dicho afio; dice asi: .. a Pedro Monte, 
.maestro mayor de las obras destC Obispado de doze dias que sea ocupado ~e venir' de 
la i;iudad de Muri;ia a esta villa y estada en ella e buelta a la dicha i;iudad, que bino a tr~ar 
la obra e torre·de la yglesia mayor desta villa". (Libro Mun. 231, F. 174. Cuentas de 
propios dt! 1596 a 1597. Mayordomo Antonio Benitez.- Secc. Municipios A.H.P. de Ab.). 

(j6) MATE<)S Y SOTOS, op. cit., p. 248. 
(37) GARCIA-SAlJC(), op. cit., Vid. pigs. 27 y 59. 
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constructiva del mismo, poniendola en relaci6n con aspectos econ6rnicos y 
sociales de la villa en que aquel se levantaba. Se han examinado, p.e., sobre 
bases documentales, las dificultades econ6micas, el intento de salvar estas 
por limosnas o arrendamientos de vifias; se han puesto de manifiesto aspectos 
relativos al patronazgo de la villa sobre la iglesia y algunos roces entre aquella 
y esta. 

Si con ello se ha aportado alguna luz mas, aunque sea minima, sobre la 
historia de Albacete, se habri cumplido el objetivo de este articulo. 

A.S.C. 
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ESTACIONALIDAD Y CAMBIO DEMOGRAFICO. 
LA TRANSFORMACION DEL 'CICLO VITAL ANUAL' 
EN TIERRAS ALBACETENSES DURANTE LOS SIGLOS 
XIXYXX 

Por Jose Miguel MARTINEZ CARRION 

Las transformaciones econ6micas no se producen sin cambios sustancia
les en la sociedad. A !as modificaciones realizadas en la vida material, ostensi
bles en la organizaci6n agraria, el desarrollo de! transporte y comercio y en la 
expansi6n crediticia e industrial, suceden las modificaciones en el comporta
miento vital de la poblaci6n. Sin duda alguna, puede decirse que los espafio
les de hoy hemos cambiado nuestra conducta demogrifica respecto a la de! si
glo pasado. Una centuria ha bastado para enterrar definitivamente la actitud 
que, de manera secular, venia observindose ante la concepci6n y el nacimien
to, el matrimonio y la muerte. La transici6n demogr:ifica, proceso hist6rico 
que define el paso de una estructura demografica de tipo 'antiguo' a otra de 
caracter 'moderno', opera tardfamente en Espafia, si se compara con otros 
paises europeos desarrollados, pero actiia temporalmente acorde a las trans
formaciones producidas en las estructuras econ6micas que definen a la for
maci6n social espafiola desde hace un siglo. 

Sin embargo, el objeto de este trabajo (!), dejando para otro momento el 
tema de la cronologia y !as fases de la transici6n demografica, pretende abor
dar !as modificaciones de !as pautas vitales que !as tasas generales no recogen. 
A saber, la transformaci6n del ciclo vital anual: el movimiento estacional de 
los fen6menos demograficos. La tematica planteada fue abordada en nuestra 
historiografia inicialmente por Nicolas Sanchez-Albornoz (2), en la lfnea que 
otros historiadores o dem6grafos habian sostenido para !as poblaciones anti-

( 1) Este artfculo constituye una versi6n ampliada y prolongada hast a la actualidad de diversos as
pcctos considerados en mi tesis de licenciatura, vease J. Miguel Martinez Carri6n, La pobla
ci6n de Yeste en los inicios de la transici6n dcmogr:iflca, 18S0-193S, Albacete, Insti
tuto de Estudios Albacetenses, C.S.I.C., 1983. 

(2) N. Sinchez-Albornoz, 'La modernizaci6n demogrifica. La transformaci6n de! ciclo vital 
anual, 1863-1960', enJalones en la modernb:aci6n de Espaii.a, Ariel, Barcelona, 1975, 
pp. 147-180. Un esbozo del mismo habia sido expuesto ante el IV Congreso Internacional de 
Historia Econ6mica, reunido en Bloomington (Indiana) en 1968, vease P. Deprez (ed.), Po
pulation and Economics, Winnypeg, 1970, pp. 159-169; y ampliado posteriormente rn la 
revista francesa Annales E.S.C., 24, 1969, 6, pp. 1407-1422. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 1/1984, #13.



88 

guas de sus respectivos paises (3). Recientemente, si bien restringida al iimbito 
de la demografia de tipo antiguo, ha sido recogida por Vicente Perez Moreda 
para las zonas rurales de la Espana interior, abarcando los siglos XVI al XIX 
(4). De la misma manera, el irea rural asturiana, en la franja cant:ibrica, cuenta 
con los anatisis realizados por Carmen Maria Sanzo Fernandez (5). Sus conclu
siones no han hecho m:is que confirmar las hipotesis que, a escala nacional, 
mostrara N. Sanchez-Albornoz. Actualmente, el anatisis de la estacionalidad 
de los fenomenos demograficos constituye una referencia obligada para todo 
estudio que, sobre la poblacion, se preste riguroso y cientifico. Sin embargo, 
cabria seiialar dos observaciones; en primer lugar, la poca importancia que al
gunos estudios realizados para ciudades, villas, aldeas o comarcas enteras dan 
a los cambios producidos en las poblaciones del pasado. Con frecuencia, ob
servamos como resultados sobre el ritmo vital anual se han verificado para to
do un siglo, descuidando los matices que, por pequeiios que fuesen, bien val
dria resaltarlos en los periodos que correspondiera. La pretendida inmovili
dad o permanencia secular de las conductas demogr:ificas del pasado darian 
m:ls de una sorpresa si se tuvieran en cuenta mediciones m:ls rigurosas. Con 
todo, el progreso ha sido extraordinario. La segunda observacion vendria de
rivada del escaso tratamiento que se le ha dado a las transformaciones demo
gr:ificas en el curso de los dos Ultimos siglos, es decir, al periodo de la transi
cion demogr:ifica. Ultimamente, sl esta parece progresar, no lo es tanto en lo 
que se refiere al movimiento del ciclo vital anual (6). La necesidad de empren
derlo viene confirmada por la extremada variabilidad de la conducta demo
gr:ifica, que se ha visto incluso en nuestras regiones espaftolas (7); y alln den-

(3) A modo de resumen, puede verse para et caso inglCs el reciente trabajo de E. A. Wrigley y R. 
Shofield, The Population History of England, 1 541-1871. A Reconstruction, London, 
Edward Arnold, 1981, pp. 286-305; en el caso francCs puede verse el ya cl:isico estudio de 
sintesis realizado por P. Guillaume y J.-P. Poussou, Dtmograpbic historiquc, Paris, Ar
mand Colin, 1970, pp. 142, 171-2 y 184. M:iis recientemente, aunque restringido, en}. Hou
daille, 'Mouvement saisonnier des conceptions en France de 1740 a 1869', Population, XX
XIV, 1979, pp. 452-57. 

(4) V. PCrez Moreda, Las crisis de mortalidad en la Espada Interior, siglos XVI-XIX, Siglo 
XXI, Madrid, 1980; del mismo autor en 'El matrimonio y la familia: observaciones sobre zo
nas rurales de la Espada interior en la Edad Modem a', comunicaci6n presentada al Coloquio 
organizado, por la Casa de Vel1zquez, sobre La famllia en cl cspacio y cl ticmpo: cl caso 
de los palses del Mcditcrr:lneo occidental, celebrado en mayo de 1978. 

(5) Carmen Maria Sanzo Fern:indez 'La poblaci6n de Asturias en los siglos XVII al XIX: los regis
tros parroquiales', en Gonzalo Anes (ed.), La economla cspaiiola al final del Antiguo Rt
glmen, I. Agricultura, Madrid, Alianza Editorial, Banco de Espafia, 1982, pp. 259-348. 

(6) Resulta de interes, por los datos ofrecidos anualmente desde 1900 hasta 1970, la obra de Je
stis M. de Miguel, El ritmo de la vida social. Anjlisls soclol6glco de la poblacl6o co Es
paila, Madrid, Tecnos, 1973, pp. 126-131, 166-185 y 225-231. 

(7) VCase M. Livi-Bacci, 'Fertility and Nupciality Changes in Spain from the Late 18th to the Early 
20th Century', Population Studies, 22, (1968), 1, pp. 83-102 y (1968) 2, pp. 211-234; tam
biC:nJ. William Leasure, 'Factors Involved in the Decline of Fertility in Spain, 1900-1950, Po
pulation Studies, 16, 1963, 3, pp. 271-285. 
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tro de estas, en las distintas condiciones sociales. 
Consecuentemente, las limitaciones de este trabajo se hacen evidentes. 

En beneficio de una mayor rigurosidad, ha limitado el analisis al estudio de !as 
fluctuaciones estacionales en el proceso de cambio demogrifico de una deter
minada comarca, netamente rural, de la provincia de Albacete. Comarca si
tuada al suroeste de la misma, y enclavada en el coraz6n de las tierras del Alto 
Segura. Zona que corresponde, administrativamente, al municipio de Yeste 
-509 Km2-, uno de los mis grandes de la provincia, contando en la actuali
dad_con 11 parroquias. La disposici6n montaiiosa del termino determina la 
diseminaci6n de su poblaci6n, y la agrupaci6n de esta en numerosas aldeas y 
caserios, cuya importancia la adquieren desde mediados de! siglo XIX. La ma
yor parte de las cuales se encuentran, desde hace unas decadas, en proceso de 
despoblaci6n. En consecuencia, nuestro estudio constituye una aportaci6n al 
conocimiento de los cambios producidos en la estacionalidad de los compor
tamientos vitales de la poblaci6n rural albacetense. En fin, de la poblaci6n de 
la Espana mediterrinea de montafia. Otros estudios, dado el car;icter aislado y 
parcial de la muestra elegida, dar;in car;icter general a las conclusiones aqui 
logradas. 

Previa entrada en el an;ilisis de los componentes demogr;ificos, conviene 
hacer ciertas observaciones sobre las fuentes consultadas. Desde el siglo XVI, 
y a-Un antes, habian sido las parroquias las encargadas de registrar los acuntt:
cimientos vitales de la poblaci6n, desposorios, alumbramientos y 6bitos. Sin 
embargo, con el desarrollo de los Estados burgueses, ya en el siglo XIX, y el 
intento de fstos par controlar dichos acontecimientos, se Bega a la creaci6n 
de registros civiles, que cumplen la funci6n que los registros parroquiales ve
nian realizando afanosa y meticulosamente. En Espafta, data su creaci6n y 
puesta en funcionamiento desde 1870. La centralizaci6n de los datos de in
formaci6n estadistica en un solo registro municipal facilitaba, de esta manera, 
la tarea de informaci6n estadistica que se requeria para un posterior balance 
del movimiento natural a escala nacional. Sin embargo, la secularizaci6n de la 
informaci6n vital dejaba que desear aun en los primeros afios de funciona
miento. La falta de costumbre o el escaso interes de los anotadores civiles, 
unas veces; las distancias y malas comunicaciones, otras, derivaron en un 
control civil demasiado relajado para la zona rural que nos ocupa, y mucho 
me temo que para ireas de caracteres similares (8), cuando ni quizis un fen6-
meno generalizado de la epoca. En fin, puede decirse que hasta bien entrado 
nuestro siglo, los registros civiles no logran la fiabilidad sostenida por los li
bros parroquiales en esa misma epoca. Asi, lo he podido comprobar para e1 

(8) J. M. Martinez Carri6n, 'Posibilidades y limitaciones de anilisis en !as fuentes de tipo demo
grafico para la primera fase de la era estadistica, 1870-1935. La poblaci6n rural albacetense', 
en II Jornadas de Metodologia y Did3.ctica de la Historia, Universidad de Ciceres, di
ciembre de 1981. 
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termino de Yeste. De ahi, por tanto, que el anilisis parta del completo vacia
do de aquellos ultimos. 

La oportuna comparaci6n con los datos que, a escala provincial, se pre
sentan, se ha confeccionado necesariamente con las estadisticas del movi
miento anual de la poblaci6n espaiiola, procedentes del antiguo lnstituto 
Geografico y Estadistico y del moderno Instituto Nacional de Estadistica. Las 
fechas elegidas: 1863, 1900-1901, 1954 y 1974 (9). Informaciones estadisti
cas que se recogian, a excepci6n de la primera, de los registros civiles munici
pales. Por tanto, resultados susceptibles de modificaci6n, al menos para la de 
principio de siglo, una vez conocida la irregularidad de los registros civiles. 
La puesta en marcha de otros trabajos similares a este, a traves de los archivos 
parroquiales, lo podrian confirmar. Alln asi, los registros civiles son lo sufi
cientemente vilidos para los objetivos que nos proponcmos; su comparaci6n 
con el marco provincial en el proceso de la transici6n demogrifica. 

1. El movlmlento estaclonal de los matrlmonios 

A traves de su an3.lisis se desvela el caricter que el matrimonio adquiria 
ante las condiciones materiales de vida desde hace mas de un siglo hasta la ac
tualidad. Veimoslo. La poblaci6n de ayer estaba condicionada por el peso del 
calendario agricola, y ello puede apreciarse en la estacionalidad de las bodas, 
que seiialaban su maxima en los meses de noviembre y febrero hasta bien en
trada la decada de los aiios veinte. Esquema nupcial que habia sido dominante 
desde finales del siglo XVI, fecha en que disponemos de algunas series parro
qulales (JO), parecido al registrado en amplias zonas ruralcs de la Espana inte
rior (11). La brusquedad de las fluctuaciones estacionales durante la segunda 
mitad del siglo XIX, tipica de comportamientos nupciales antiguos, puede ob
servarse en el grifico 1. Las miximas en los meses de noviembre y febrero tie
nen su fundamento en la fuerte dependencia que la poblaci6n aldeana mante
nia hacia las actividades agrarias de la comarca y del exterior. Asi, una vez re
cogidas las cosechas agricolas y acabados los trabajos, que habian absorvido 
dentro y fuera de la comunidad a la poblaci6n jornalera, las parejas j6venes 
iniciaban el rumbo de la vida familiar. Hada noviembre, mes punta hasta la 
decada de los aftos cuarenta de nuestro siglo, ya se habian acabado los traba-

(9) I. G. E., Movim.iento de la poblaci6n de Espafiaen cl decenio de 1861a1870, Madrid 
1877; I. G. E., Movlmicnto anual de la poblacl6n de Espaii.a, 1901-1.a parte, Madrid, 
1903; I. N. E., Movlmiento natural de la poblaci6n de Espaiia, 19S4, 19S5 y 1956, 
Madrid, 1960; I. N. E., Movlmlento natural de la poblacl6n de Espada, 1974, Madrid, 

1976. 
(10) J.M. Maninez Carri6n y M. Rodriguez Llopis, 'Las transformaciones demogr;ificas de la po

blaci6n rural. Yeste en los siglos XIV al XX', Areas. Revista de Clencias Sociales, Mur· 

cia, 3, 1983. 
(11) V. PCrez Moreda, 'La familia y el matrimonio ... ', f. 0 9. 
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jos agricolas de la aldea; y la vendimia, que habia atraido notablemente a gran 
parte de la poblaci6n aldeana hacia !as zonas vinicolas durante los meses de 
septiembre y octubre, contribuia con la renta de su actividad al alza matrimo
nial, una vez concluida la tarea. Las aldeas, los barrios de la villa, mostraban 
una gran vitalidad en ese periodo. En el mes de noviembre, el ocio y !as fiestas 
aldeanas -era, a su vez, la epoca de la 'matanza' - daban una especial singu
laridad a la comunidad, que no se lograba en el resto de! aiio. 

GRAFICO 1: MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LAS NUPCIAS EN EL TERMINO DE YESTE 
t84S-1980 
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El mes de febrero, segundo en importancia hasta 1925, debia el alza de 
los matrimonios a los ingresos que aportaba la recogida de la aceituna, que 
junto con la madera, la vendimia y las cosechas de frutos y cereales, consti
tuian las actividades productivas que mis favorecian la renta familiar jornale
ra. Cabe seftalar, entre tanto, que las restricciones al matrimonio solemne en 
el periodo de la Cuaresma y del Adviento debieron ser notables desde antiguo 
hasta bien entrado nuestro siglo. Marzo y, en menor medida, el mes de abril, 
han registrado, en muchas localidades europeas, minimas nupciales por la in
fluencia de la cuaresma (12). Ello explica que el mes de marzo registre en estas 
poblaciones tambiCn minimas nupciales, a tenor de la influencia religiosa. 
Otros autores han destacado, de la misma manera, el receso de las bodas du
rante la epoca del Adviento (13). Curiosamente, el mes de diciembre ostenta 
en tierras de Yeste minimas matrimoniales; sin embargo, a diferencia del mes 
de marzo, aqufl presenta miximas de concepciones, como se ver:i mis ade
lante, por lo que el receso de los matrimonios durante el mes de diciembre no 
tiene tanto que ver con las prescripciones religiosas del Adviento. Mas, aiin, 
cuando se ha podido ver cierta relajaci6n en las costumbres-religiosas de estas 
poblaciones; nos referimos a la prictica de relaciones concubinales, en auge 
desde 1870 a 1945 (14). La poblaci6n solo parece respetar con cierta regulari
dad la prescripci6n religiosa hecha en la epoca de la Cuaresma, habida cuenta 
de las minlmas concepciones que se han observado en ese periodo. 

El peso del calendario agricola no solo se dejaba entrever en la distribu
ci6n secular de los matrimonios durante aquellos meses; con frecuencia, la 
recogida de aceituna se adelantaba, y el mes de enero, presentaba entonces 
mh:imas nupciales en determinados aiios. La estaci6n primaveral, especial
mente en el mes de mayo, favorecia la entrada al matrimonio de otro tanto 
nllmero de parejas, llegando a convertirse en la tercera mixima despues de la 
de noviembre y el bimestre febrero-enero. En el lado opuesto, los meses de 
marzo y diciembre, los mas afectados por el 'tiempo sagrado' de la Cuaresma 
y el Adviento, registran una caida notable de la nupcialidad, como conse
cuencia de la fuerte contracci6n en el mercado matrimonial tras el alza de los 
meses anteriores. La estaci6n estival tambien registra una minima matrimo
nial debido a la intensidad de las tareas productivas locales: es la plenitud de 
la recogida de los frutos y cereales. En suma, las actividades productivas esca-

(12) J. Houdaille, 'Un indicateur de practique religieuse: la celebration saisoniere des marriages 
avant, pendant, et aprCs la Revolution Fran~aise', Population, XXXIII, 1978, 2, pp. 367-
380; y Antonio F. Cardamone, 'II ciclo stagionale dei matrimoni, delle nascite e dei decessi 
a Bitonto dal 1661 al 1800', en E. Sori (a cura di), Demografla storica, Bologna, II Molino,_ 
1975, pp. 227-236, especialmente en 230-31. 

ll~) Jean Ganiege, Trots villages de L'llle-de-France. Etude dCmographique, P.ll.F., Paris, 
1963, p. 63; y Carlo A. Corsini, 'Ricerche di demografia storica nel territorio di Firenze , en 
Dcmografia storica, a cora di E. Sori, Bologna, II Molino, p. 176-8. 

(14) J. M. Martinez Carri6n, La poblaci6n de Yeste en los inicios ... , jcn prensa). 
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lonadas a lo largo del afio y la ausencia de una renta que pudiera favorecer la 
entrada al matrimonio eran los factores determinantes de las restricciones 
matrimoniales a escala anual y mensual. 

GRAFICO 2: MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LOS MATRIMONIOS EN CUATRO PARRO
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En el grifico 2 puede observarse el ritmo especifico de cuatro parroquias 
de aldea, yen ellas, hasta el periodo de 1935, el esquema general se refleja no
tablemente: miximas en los meses de noviembre y febrero, mfnimas en los de 
julio, marzo y octubre, con mis intensidad si cabe queen el mes de diciembre 
(15). En efecto, el mes de julio ostenta la minima mis rigurosa. El estio acom
paftaba, en la misma escala, a la minima de los meses de diciembre y marzo 
hasta principio de siglo. Pero es a partir de la decada de los ai\os veinte cuan-

(15) El esquema es muy parecido al sefialado en cl mismo periodo para unas poblaciones cerca
nas a Cstas por F. Chac6nJimCnez y J. L. Gonzalez Ortiz, 'Bases para el estudio de! compor
tamienco demogrifico de Cehegin, Caravaca y Moratalla en la larga duraci6n ( 1468- \ 930)', 
Anales de la Universidad de Murcia, Filosofia y Letras, XXXVII, 1980, 1-2, pp. 80-l. 
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do se aprecia para el mes de julio una notable disminuci6n del nllmero de bo
das celebradas, que perdura aiin en la actualidad. 

Si el esquema nupcial de estacionalidad de la comarca lo comparamos 
con el que se aprecia en el grifico 3, para toda la provincia, obtenemos simila
res conclusiones. Se advierte, no obstante, un alza durante los meses primave
rales, de manera mas notable que la seiialada en el municipio de Yeste duran
te el mismo perlodo. Necesariamente, se hecha en falta un estudio de la pro
vincia mas detenido y exhaustivo. 

CUADRO N. 0 L MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LOS MATRIMONIOS EN LA PROVINCIA 
DE ALBACETE (ll 

1863 1901 1954 1974 

EN ERO 13.8 37.3 -17.8 -15.9 
FEBRERO 53.9 72.3 -32.0 -44.6 
MARZO -54.6 -61.0 -15.3 4.7 
ABRIL -15. l 7.3 -23.3 1.4 
MAYO 35.5 - 9.6 12.9 1.4 
JUNlO 40.8 3.4 -28.9 9.4 
JULIO -46.0 -56.5 -61.3 -10.3 
AGOSTO -50.6 -20.3 -25.4 54.0 
SEPTIEMBRE ~13.1 9.0 48.4 48.4 
OCTUBRE 5.9 -13.5 21.2 -17.4 
NOVIEMBRE 87.5 115.2 40.1 -37.1 
DICIEMBRE -52.6 -67.2 79.8 35.2 

Fuente: Estadistlcas del Movimlento natural de la poblaci6n, (vCase nota n." 9). 

(1) Porcentajes de desviaci6n respeclO de la media mensual de cada at'io. 

GRAFICO 3: MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LA NUPCIAS EN LA PROVINCIA DE 
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Las modificaciones del esquema tradicional de los matrimonios se ad
vierten a finales de la decada de los aiios veinte de nuestro siglo. A partir de 
entonces, se hace ostensible la disminuci6n de las oscilaciones mensuales. La 
mixima del mes de febrero desaparece. Irrumpen con fuerza los meses de pri
mavera. Tambitn, el mes de agosto y septiembre observan, timidamente, 
fuertes incrementos matrimoniales. La poblaci6n, alln dependiendo de las ta
reas agricolas, presenta sintomas de modernizaci6n en los comportamientos 
nupciales. Hacia los cuarenta, el alza del mes de octubre responde a la masiva 
celebraci6n de bodas, realizadas como consecuencia de las misiones religio
sas, cuyo principal objetivo era conseguir la uni6n sacramental de las parejas 
amancebadas, en bastante proporci6n durante esa epoca. Por tanto, mixima 
que en nada debla a una mutaci6n en las formas agrarias de la comarca, sino a 
la presi6n de las autoridades eclesiasticas y la situaci6n politico-social que la 
habian favorecido. 

Sin embargo, es desde los aiios cincuenta cuando el ciclo nupcial queda, 
en su mayor parte, trastocado respecto al esquema que venla reflejando la po
blaci6n en tierras de Yeste de manera secular. En la actualidad, y desde hace 
mas de dos decadas, la poblaci6n fija la fecha de SU boda con mas autonomia 
respecto del calendario laboral. Lo prueba la mayor regularidad de las fluc
tuaciones estacionales; estas son menos bruscas y repartidas a lo largo de to
do el afio. Con frecuencia, la boda se viene fijando en perlodos de vacaciones 
y ocio, al igual que ocurriera en antafio. Hoy en dla, la mixima se registra du
rante el mes de diciembre. La estaci6n in vernal sustituye a la otofial tradicio
nal. La mixima secundaria la ostenta el mes de agosto durante la dt!cada de 
los setenta (16). Es el periodo de las fiestas patronales, San Bartolome, en el 
que ademas se establecen las vacaciones para gran parte de la poblaci6n traba
jadora. El alza nupcial en los meses de primavera tambien tiene que ver con 
las fiestas de Semana Santa. En fin, son los meses de tranquilidad laboral y 
ocio los que marcan la pauta de la celebraci6n de los matrimonios. Si antes los 
matrimonios se realizaban tras la recogida de las cosechas y en los perlodos 
de mayor tranquilidad laboral, ahora se hacen tras las pagas extraordinarias y 
los perlodos de vacaciones. En definitiva, un ciclo nupcial que, alln modifica
do, responde a las condiciones de lrabajo y ociu qut:": dicta la sociedad. 

2. El movimiento estacional de las concepciones y nacimientos 

Las variaciones que se registran en el esquema estacional de las concep
ciones y nacimientos constituye, a nuestro en tender, uno de los indicadores 
que mejor definen las modificaciones que se producen en los comportamien-

(16) El ciclo matrimonial de la comarca tiene, en su versi6n antigua como moderna, un acentua
do paralelismo al ciclo que marca la provincia y la poblaci6n espafi.ola en su conjunto,]. M. 

de Miguel, El ritmo de la vida social, p. 133. 
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tos de la fecundidad y natalidad. A su vez, su estudio revela los cambios intro
ducidos en la estructura econ6mica y en los condicionamientos socio
culturales que influyen en el ciclo vital de la poblaci6n. Respecto al procedi
miento de anilisis, he creido conveniente medir sus variaciones en periodos 
de cinco afios para todo el municipio. De la misma manera, lo he llevado a la 
villa y al conjunto de aldeas. Entre estas y aquella debieron existir distintos 
comportamientos demogr:ificos que respondian a las condiciones sociales y 
econ6micas. Los resultados asi lo confirman. 

La primera mitad de! siglo XIX, mas certeramente desde el periodo de 
1818, fecha en que disponemos de datos, hasta 1855, el esquema estacional 
de los nacimientos discurria bajo el signo solsticial (17). La primacia de la esta
ci6n invernal, en primer lugar, y la m:ixima secundaria de la primavera, unas 
veces, y el estio, otras, caracterizaban la estacionalidad de los alumbramien
tos. Enero y marzo, por un lado, y agosto, por otro, en menor escala el mes de 
mayo, eran los meses punta de este periodo. Las concepciones discurrian, por 
tanto, en los meses de primavera y otofio. Los meses invernales de febrero y 
marzo, junto a los de septiembre y octubre, ostentaron fuertes restricciones 
en la concepci6n, habida cuenta que las minimas de los nacimientos se regis
traban en los meses de otofio y verano. Las prescripciones religiosas en el 
tiempo de la cuaresma debieron influir en la conducta de la procreaci6n. Asi 
se ha venido sefialando con insistencia. }unto a factores religiosos, la primacia 
de lo econ6mico. La influencia de las tareas de recolecci6n de las cosechas era 
notoria durante los meses de septiembre y octubre, sefialando minimas de 
concepciones. 

Factores econ6micos y culturales se conjugaban en el devenir de los 
acontecimientos demogrificos. El mes de agosto seguia siendo un mes predi
lecto para la copulaci6n, en el que las fiestas tendrian, en gran parte, su justi
ficaci6n. Sin embargo, habia dejado de ser mes punta, tal y como venia regis
trindose desde el siglo XVI (18). El mes de piciembre, que se revela potente a 
fines de la decada de los afios treinta, va perdiendo progresivamente fuerza, 
hasta que a fines de los cincuenta constituye, junto con noviembre, la minima 
del periodo. vease el grifico n. 0 4. Pero entre los motivos que determinan es
te descenso, mas que a la influencia religiosa del Adviento, habria que atri
buirlo al adelantamiento de los trabajos de la recogida de la aceituna, que en 
epocas anteriores se venia haciendo durante los meses de enero. La puesta en 
cultivo de tierras marginales, y el incremento del area agricola dedicada al oli-

( 17) Miximas similares a las ostentadas en pob!aciones de la Espafia rural del interior durante el 
mismo periodo, V. Perez Moreda, Las crisis de mortalidad, p. 213, grif. XVI. TambiCn, 
la Europa preindustrial presentaba idCnticos ritmos de natalidad, E. A. Wrigley y R. Sho
field, The Population History of England ... , p. 288. 

(18) J.M. Martinez Carri6n y M. Rodriguez Llopis, 'Las transformaciones demogrificas de la po
blaci6n rural·. 
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vo (19), tras las desamortizaciones, debieron influir en esta conducta. Muy po

siblemente, la poblaci6n jornalera debi6 adelantar la jornada de trabajo, toda 
vez que se increment6 la superficie dedicada al cultivo del olivo y aument6 la 
demanda de consumo de aceite, como consecuencia de la presi6n demografi
ca. Los campos andaluces debieron absorber la oferta de mano de obra exce
dente en estas tierras. 

Hasta la dCcada de los sesenta, las concepciones primaverales revelaban, 
presumiblemente, el temor que existia a exponer a los nifios al contagio de las 
enfermedades infecciosas del verano (20). La mixima primaveral de las con
cepciones constituia, como ha sefialado Sinchez-Albornoz (21), tanto una 
reacci6n instintiva como una respuesta inteligente de nuestros antepasados, 
ante la fuerte susceptibilidad de los niiios a una muerte probable en el verano. 
No obstante, los peligros de aquella no pasaban hasta cumplidos los cinco 
aiios, puesto que, hasta esa edad, el porcentaje de 6bitos infantiles en el estio, 
al menos en estas poblaciones, era sobrecogedor. La alta mortalidad infantil, 
queen estos lugares sobrevenia durante los meses de julio y agosto, pudo te
ner efectos reguladores en la poblaci6n infantil recien nacida. Por otra parte, 
la primavera era una estaci6n de relativa calma laboral, que coincidia con los 
trabajos de tipo domestico, por lo que la frecuencia de relaciones heterose
xuales aumentaban y la posibilidad del embarazo era mayor. 

}unto a la maxima primaveral, el mes de agosto registraba tambkn un al
za de las concepciones, motivada por el relativo ocio previo alas labores de 
recogida de las cosechas y a las perspectivas favorables que se manifestaban. 
La fcstividad de San Bartolome, a fines de dicho mes, anunciaba las expectati
vas econ6micas de las cosechas agricolas, creando asi un ambiente favorable a 
la concepci6n. El incremento del mes de diciembre estaba fundamentado por 
el alza de la nupcialidad registrada durante el mes anterior. Por el contrario, 
el declive de las concepciones en el invierno se debia a la actividad olivarera y 
a la influencia de la moralidad religiosa en la epoca de la Cuaresma, la unica 
que en esta zona parecia respetarse con mas asiduidad (22), todavia mis si te
nemos en cuenta que era febrero, tras el mes de noviembre, el que mayor nll-

(19) G. Anes Alvarez, 'la agricultura espaiiola desde comienzos del siglo XIX hasta 1968: algu
nos problemas', en Ensayos sobre la economia espafiola a medlados del siglo XIX, 
Madrid, Ariel, 1970, p. 259. 

(20) j.-N. Biraben y L. Henry, 'la mortalitC des jeunes enfants dans les pays mCditerraneens', 
Population, XII, 1957, 4, pp. 615-644. 

(21) N. S:lnchez-Albornoz, 'La modernizaci6n demogr:lfica .. .', p. 157. En este sentido, vCase 
tambiCn J. Dupiquier y M. Lachiver, 'Surles dCbuts de la contracepcion en France, ou les 
deux malthusianismes', Annales, E.S.C., 24, 1969, 6, pp. 1391-1406. 

(22) El esquema estacional de los nacidos en las dCcadas centrales de! XIX es parecido al seiiala
do para la ciudad de Albacete en el mismo periodo; Carlos Panadero Moya, 'Albacete a me
diados del siglo XIX: Precios agricolas y crisis de subsistencias en 1857', Al-baslt. Revlsta 
de Estudios Albacetenses, 6, 1979, pp. 93-126, especialmente en 120 y ss. 
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mero de matrimonios registraba. La minima otoiial, de septiembre a noviem
bre respectivamente, se debia a la recogida de las cosechas locales, junta alas 
tareas de la vendimia, no menos importante, y a la preparaci6n de barbechos 
para el aiio agricola siguiente. Septiembre ponfa fin al ciclo agricola anual. 

Durante el ultimo tercio del siglo XIX, mas concretamente a raiz del 
quinquenio de 1866-1870, se producen serias distorsiones en el ritmo esta
cional habitual. La relativa homogeneidad seiialada durante el siglo XIX, en 
su primera mitad, desembocari en otra de distintas particularidades, derivada 
.al parecer por un cambio en las actividades productivas de tipo agrario, que la 
propia presi6n demografica y el rope de los recursos naturales imponian. Por 
estas fechas, se produce un incremento de los movimientos migratorios esta
cionales y una importante corriente emigratoria definitiva, segU.n cilculos 
efectuados en otro estudio realizado. Asimismo, aumenta considerablemente 
los efectivos de la poblaci6n aldeana; la segunda mitad del siglo XIX podria 
caracterizarse por la aldeanizaci6n de la poblaci6n, que si bien venia mos
trando sintomas desde la segunda mitad del siglo XVlll, es ahora, en este pe
riodo, cuando toma caracteres desproporcionados, a tal punto que mas del 
70 por cien de la poblaci6n reside, a la altura de los aiios sesenta, en aldeas, 
caserios o cortijos. Las transformaciones agrarias de este periodo, tras las de
samortizaciones, no debieron ser ajenas a estos movimientos observados en 
la demografia rural. Ciertamente, la decada de los setenta, incluso los prime
ros aiios de los ochenta, suponen un periodo de transici6n que desembocara 
con la desaparici6n, ya a fines del siglo XIX, de! ciclo primaveral registrado 
hasta ese momento como mixima en las concepciones. En esta fase, con ma
yor fuerza que antes, los meses de diciembre y noviembre empiezan a des
puntar sabre el resto: la relaci6n con la recogida de !as cosechas y al alza nup
cial es evidente. El mes de agosto tambien incrementa el nUmero de concep
ciones (23), recuperando, de esta manera, la vitalidad que antaiio mostrara; en 
el periodo de 1896-1900, agosto fue el de mayor niimero de concepciones. Al 
igual que antes, la cuaresma se dejaba sentir en la concepci6n durante los me
ses de febrero y marzo. En suma, los nacimientos, que antes aparecian bajo el 
signo solsticial de invierno, ahora lo hacen, mayoritariamente, bajo el signo 
solsticial de verano, con los aspectos negativos que ello traia consigo para el 
recien nacido, habida cuenta que el estio era la estaci6n mas peligrosa por sus 
cotas de mortalidad infantil. Noes ajeno el hecho que se haya vista un incre-

(23) En este sentido, la estacionalidad de las concepciones presenta similitud con el registrado 
en la comarca del noroeste murciano, sobre todo en lo concerniente al mes de noviembre, 
que igualmente registra un alza de la nupcialidad. Sin embargo, el mes de agosto, que tradi
cionalmente habia experimentado una desviaci6n positiva, invierte entre 1850-1900 su tra
yectoria, disminuyendo asi el nUmero de concepciones, muy al contrario de lo ocurrido en 
estas poblaciones, F. Chac6n y J. L. Gonzilez, op. eh., p. 80-81. 
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mento de aquella precisamente en el iiltimo tercio del siglo XIX (24). Con el 
nuevo esquema vital, la poblaci6n de Yeste se separaba del ritmo estacional 
que corrientemente se mantenia en la provincia de Albacete, vease el grifico 
5 y cuadro 2 y 3. 

GRAFICO 5: MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LAS CONCEPCIONES Y LOS NACIMIENTOS 
EN LA PROVINCIA DE ALBACETE 
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(24) J.M. Martinez Carri6n y M. Rodriguez Llopis, 'Las transformaciones demogrificas de la po
blaci6n rural'. En zonas rurales del interior castdlano se han registrado incrementos de la 
mortalidad infantil. La depresi6n econ6mica de los aiios ochenta debi6 golpear duramente 
la economfa campesina de la cuenca mediterr;inea. 
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CUADRO N. 0 2: ESTACIONALIDAD DE LAS CONCEPCIONES Y NACIMIENTOS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE HACIA 1900 

Nacimicntos Espana Provincia Capital Almansa Hellin Yeste Conccpciones ---
EN ERO 21.4 26.7 14.2 53.6 35.3 -31.2 ABRIL 
FEBRERO 13.5 28.0 25.8 7.2 15.1 -31.2 MAYO 
MARZO 15.1 27.9 24.2 27.5 37.4 -28.1 JUN10 
ABRIL 5.2 18.0 - 0.7 10.1 15.1 34.4 JULIO 
MAYO - 0.7 8.3 4.3 -27.5 19.2 -21.9 AGOSTO 

JUNIO -11.6 0.3 17.5 - 4.3 1.0 28.1 SEPTIEMBRE 

JULIO - 9.1 - 8.7 -13.9 -13.0 - 3.0 25.0 OCTUBRE 
AGOSTO - 9.6 -14.8 -17.2 -44.9 -25.2 31.2 NOVIEMBRE 

SEPTIEMBRE - 5.8 - 4.6 4.3 15.9 -17.2 12.5 DICIEMBRE 
OCTUBRE - 3.0 -24.0 -17.2 - 7.2 -15.1 15.6 EN ERO 

NOVIEMBRE - 8.9 -25.0 -15.6 -10.1 -41.4 -18.7 FEBRERO 

DICIEMBRE - 6.1 -31.7 -25.4 - 7.2 -21.2 -15.6 MARZO 

Fuente: N. sanchez-Albornoz,Jalones de la modernizaci6n de Espaiia, 1975, p. 155; INE, Movimiento anual de la poblaci6n de Espaiia, Ma
drid, 1901; y libros parroquiales de bautismos (Yeste). 

0 
0 
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CUADRO N." 3: MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LAS CONCEPCIONES Y LOS NACIMIEN-
TOS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE 

Nacimientos 1863 1901 1954 1974 ConceEciones 

EN ERO 18.3 - 1.7 6.0 3.9 ABRIL 

FEBRERO 16.8 18.9 3.9 6.0 MAYO 
MARZO 25. l 29.8 14. 1 1.3 JUNlO 
ABRIL 4.7 4.4 12.1 2. l JULIO 
MAYO 13.6 13.4 5.6 6.0 AGOSTO 

JUNIO - 4.9 8.7 5.8 -12.6 SEPTIEMBRE 

JULI() -15.9 9.0 2.9 2.7 OCTUBRE 

AGOSTO -14.2 - 3.9 3.7 - 3.8 NOVIEMBRE 

SEPTIEMBRE - 9.1 2.6 6.6 8.1 DlCIEMBRE 
OCTUBRE -12.9 -13.4 0.8 10.8 EN ERO 
NOVIEMBRE -16.4 -30.7 -19.0 5.2 FEBRERO 

DICIEMBRE - 5.6 -19.1 -16.5 3.9 MARZO 

Fuente: Estadisticas del Movimiento natural de la poblaci6n, vCase nota n. 0 9. Las cifras 
representan, como en et anterior, porcentajes respecto de la media mensual de cada 
aiio. 

Durante las tres primeras decadas del siglo XX, la poblaci6n de la comar
ca pronuncia, con mas fuerza, el ritmo que en el Ultimo tercio del siglo pasa
do venia sefialando. La amplitud de las fluctuaciones estacionales se tornan 
mis irregulares. Los porcentajes de desviaci6n respecto de la media mensual 
de cada periodo experimentan un aumento. La raz6n de todo ello estriba en la 
propensi6n migratoria que durante este periodo conoce la poblaci6n jornale
ra. La dependencia hacia el calendario agricola de la comarca y, sobre todo, 
de fuera de la misma es mucho mayor. La siega en tierras del llano y la vendi
mia en zonas vinicolas son los factores laborales que inciden en aquella. En 
consecuencia, el peso de las concepciones recay6 sobre finales del otofto, 
veanse las figuras del grifico 4. 

No obstante, existen matizaciones que conviene seftalar: la mixima del 
bimestre diciembre-noviembre se invierte; a partir de principio de siglo, no
viembre ocupari el mes punta por excelencia, si exceptuamos los quinque
nios de 1906-1910 y 1921-1925. La correlaci6n matrimonio-concepci6n es 
decisiva, y la correspondencia de estas variables con el ritmo econ6mico lo
cal y extralocal es evidente. La mixima secundaria corresponde al solsticio de 
verano. El mes de agosto recibe un impulso considerable, llegando, incluso, a 
convertirse en el mes de mayor niimero de concepciones, por encima de di
ciembre, en el periodo de 1921-1925. Curiosamente, he de sefialar como las 
fiestas patronales de San Bartolome experimentan un fuerte impulso, desper
tando un gran entusiasmo entre la poblaci6n: toman auge 13. celebraci6n de 
capeas y las romerias (25). Fiestas y alza de las relaciones sexuales van 

(25) A. M. Y., Actas Capitulares, 9-8-1909 y 15-8-1915. 
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acompaiiadas. En el mismo periodo, el mes de septiembre comienza a des
puntar, y lo hace, precisamente, en el momento en que toman impulso las fe
rias de ganado locales (26). Respecto alas restricciones, febrero y marzo prin
cipalmente, se vuel ven mis acentuadas. T odo hace pensar que el tiempo de 
cuaresma se sigue respetando, en consideraci6n, por determinados sectores 
de la poblaci6n. Aunque, en esta epoca y por estas fechas, se inicia una salida 
masiva de emigrantes, en relaci6n con los trabajos madereros de fuera de la 
comarca, hacia los Pirineos, que bien pudiera contribuir al descenso de las 
concepciones en el mes de marzo, como lo prueba tambien la minima de los 
meses de abril a julio, periodo de gran actividad laboral. S6lamente, en el 
quinquenio de 1931-1935, y coincidiendo con las obras de construcci6n del 
embalse y el posterior desempleo, se muestra una menor irregularidad en la 
amplitud de las fluctuaciones. Aiin siendo perceptible la disminuci6n de las 
oscilaciones vitales, nos encontramos lejos de una nueva transformaci6n del 
ciclo de las concepciones. A pesar de la timidez con que despuntan las con
cepciones primaverales, al menos durante el mes de mayo en la decada de los 
afios treinta, los siguientes a esta presentan un esquema similar al trazado en 
el periodo de 1866-19 30. 

El inicio de las modificaciones en la estacionalidad de los alumbramien
tos y la procreaci6n acontece a finales de los aiios cuarenta. Es en este mo
mento cuando disminuyen el niimero de concepciones otoiiales, que daban 
lugar a puntas de nacidos en los meses de verano. Ahora, el mes de septiem
bre cobra pujanza en las relaciones cacnales, hasta convertirse en la maxima 
hasta 1955, produciendo un incremento de los nacidos durante el mes de ju
nio. Sin embargo, hasta esa fecha, no parece cambiar, por lo general, el rum
bo tradicional de los impulsos vitales, precisamente cuando se inicia el decli
ve de la fecundidad y de los indices de natalidad, que sin duda alguna viene 
motivado por un fuerte incremento de la corriente emigratoria. Desde enton
ces, se asiste a una distorsi6n, cacacterizada por la disminuci6n de las concep
ciones en el bimestre noviembre-diciembre, desapareciendo incluso la tradi
cional mixima del mes de agosto. Aumentan, en cambio, las concepciones en 
los meses de marzo y julio; !as minimas registradas se han visto en el mes de 
mayo. Puede decirse, por tanto, que en la actualidad son los periodos de va
caciones, ocio y fiestas los que priman en las relaciones heterosexuales. Por 
otra pacte, se tiende a una regularidad estacional, como consecuencia de una 
baja en los niveles tradicionales de natalidad, por el uso de los modernos me
todos de anticoncepci6n, si bien desconocemos el alcance de estos entre la 
poblaci6n. Como ha seiialado N. Sanchez-Albornoz, 'el acto de procreaci6n 
cobr6 cariicter mas consciente y deliberado' (27). 

(26) A. M. Y., Actas Capitularcs, 17-9-1899. 
(27) N. Sinchez-Albornoz, 'La modernizaci6n demogrifica .. ', p. 179-80. 
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GRAFICO 6: MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LOS NACIMIENTOS Y LAS CONCEPCIONES 
EN LAS ALDEAS(l879·1980). 
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tQue ha ocurrido, mientras, en torno a estas tierras, en la provincia de 
Albacete?. Habiamos observado como la segunda mitad del siglo XIX y a prin
cipios del XX, el ritmo de las concepciones y de los nacimientos en la provin
cia operaba de distinta manera al registrado en tierras yesteiias. Pues bien, ha
cia mediados de los aiios cincuenta, alln se seguia observando una cierta dis
paridad entre la comarca de la montaiia y el resto de las tierras albacetenses. 
Estas, alln disminuyendo la irregularidad de sus fluctuaciones, seguian pre
sentando el esquema tradicional: mixima de las concepciones en primavera y 
verano, de manera decisiva en los meses de junio-julio. Diciembre empezaba 
a despuntar como mixima secundaria. Hacia mediados de los setenta, junto a 
enero, el mes de diciembre ostentaba la m:ixima frecuencia de relaciones he
terosexuales, a tenor del alza de las concepciones. S6lo en los Ultimos aii.os, el 
esquema vital de la poblaci6n de la montaiia parece coincidir con lo que 
acontece en el resto de la provincia, vease el grafico 5, incluso a escala nacio
nal (28). La integraci6n de las actividades productivas de la poblaci6n que nos 
ocupa en el marco de las relaciones de producci6n, que a escala nacional ope
ran, ha conducido en los Ultimos aii.os a una similitud en la conducta sexual. 
En fin, la poblaci6n y su ritmo vital se muestra mas consciente, menos irregu
lar, habiendo desaparecido por lo general las fuertes fluctuaciones que anta
ii.o marcaban las actividades agricolas. La poblaci6n no depende tanto de la 
intuici6n como de la conciencia a la hora de la procreaci6n. Y aqui entrarian 
en juego variables culturales antes no conocidas. 

Con todo lo hasta aqui expuesto, el anilisis requiere un estudio diferen
cial mis fino y preciso. Observando el ritmo cstacional del conjunto de las al
deas y la villa y cotejando sus respectivos cuadros y graficos, se aprecian dife
rentes comportamientos demogrificos que, concernientes a la fecundidad, 
estin influidos por la estructura social y profesional que las definen. En defi
nitiva, por los condicionamientos econ6micos y culturales de los grupos so
ciales que las ocupan. 

En primer lugar, el comportamiento de la villa; la parroquia de N. a S. a de 
la Asuncion de Yeste, presenta una pauta en la procreaci6n diferente a la ex
perimentada en las aldeas. Estas Ultimas ostentan en las concepciones una ma
xima otofial, por orden respectivo en noviembre-diciembre-octubre, y una 
maxima secundaria durante los meses de agosto y septiembre, vease el grafico 
6. En suma, en las aldeas se concebia tras la recogida de las cosechas y en los 
momentos de calma laboral, existiendo una fuerte correlaci6n entre cosechas 
agricolas y concepciones por el mayor porcentaje de jornaleros establecidos 
en ellas. En la villa, por el contrario, la mixima de las concepciones se regis
tra en el mes de agosto, siendo el de diciembre la maxima secundaria. El mes 
de noviembre, que en las aldeas se presentaba como de euforia biol6gica, en 
la villa ostenta valores por debajo, incluso, de los meses de julio y enero. La 

(28) J.M. de Miguel, El ritmo de la vida social ... , p. 173. 
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poblaci6n de la villa de Yeste, como apreciamos en el gr:ifico 7, denota una 
mcnor sujeci6n a los trabajos de! agro, dcbido a la presencia de los scctores 
secundario y terciario asentados en ella. Tambien, el calendario festivo de la 
villa parece ser determinante en el comportamiento de la pareja. 

El peso de los sectores productivos no dependientes directamente de la 
agricultura, los artesanos, las profesiones liberales, comerciantes y otras pro
fesiones del sector servicios, se dejaba sentir en la procreaci6n. Asi se mani
fiesta en el progresivo auge de las concepciones veraniegas e, incluso, equi
nocciales de primavera, que emergen lentamente en la decada de los afios 
veinte, en detrimento de las concepciones invernales y otofiales. Las aldeas 
presentan no s6lo un incremento de las concepciones en el mes de agosto, al 
igual que hiciera la villa, sino tambien un aumento de aquellas desde septiem
bre a diciembre, sicndo el mes de noviembre el que mayores indices presenta. 
Mientras en las aldeas se nacia con frecuencia en los meses de verano y prima
vera; en la villa, el nacimiento ocurria con mas probabilidad en los meses de 
prlmavera y estio. En !as ultimas decadas, el nacimiento discurria en la villa 
durante los meses de primavera e invierno. Las concepciones tenian lugar, 
con preferencia, en primavera y verano, a diferencia de las aldeas que mantie
ne su primacia en otofio e invierno. 

Si cl anfilisis lo llevamos alas parroquias de aldea, en el grafico 8, obser
vamos como unas mas que otras ostentan fuertes irregularidades en las fluc
tuaciones que la distribuci6n mensual registrada para el conjunto de! munici
pio. La raz6n de ello estriba en !as tareas productivas y en las condiciones 
agrarias segiin zonas de la comarca. Pero en todas ellas, los nacimientos cran 
mas frecuentes en el verano, a pesar de los riesgos de mortandad expuestos 
en cl pasado. En la actualidad, ese peligro ha desaparecido. 

Para concluir, en el mundo aldeano de hace poco tiempo, las relaciones 
entre concepci6n y factores estrictamente demogrificos se revelan en el mo
menta en que el alza de las concepciones del mes de noviembre corresponde 
al incremento de los matrimonios en dicho mes. La correlaci6n nupcias
concepci6n es patente en este caso. No lo es en el periodo de mixima secun
daria nupcial, registrada en el mes de febrero, puesto que es precisamente en 
este mes y en el siguiente -marzo- cuando las desviaciones resultan ser 
muy negativas. Y aqui entroncamos directamente, al parecer, con los fen6-
menos religiosos: la cuaresma es tiempo de abstinencia sexual para determi
nados sectores de la poblaci6n. Pero asi como la cuaresma es respetada por al
gunas familias, no lo va a ser el periodo del Adviento, y ello por motivos cla
ramente flsiol6gicos. Diciembre es, junto con el mes de noviembre, el perio
do de mayor euforia biol6gica, derivado de la tranquilidad laboral y el relati
vo ocio que se respira en la aldea, tras la recogida de la mieses, que flnaliza en 
octubre con la preparaci6n de barbechos para la slembra siguiente. Es el pe
riodo de la 'matanza', en que la comunidad pone en funcionamiento todos sus 
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GRAFICO 7; MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LOS NACIMIENTOS Y LAS CONCEPCIONES 
EN LA PARROQUIA DE LA VILLA (1879-1980). 
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GRAFICO 8, MOVlllllENTO l!STACIONAL DE LAS CONCEPCION ES V LOS NACIMIENTOS 
EN VARIA.S PARROQUIAS DE ALDE!A. 
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comportamientos solidarios. Y periodo de festividad patronal en numerosas 
aldeas. Mis aUn, si el mes de diciembre se presenta negativo en las concepcio
nes, es porque el adelanto de la cosecha de aceituna ha necesitado de gran 
parte de la poblaci6n jornalera para su recogida. Entroncamos, por tanto, con 
factores especificamente laborales y econ6micos. Al ser una poblaci6n activa, 
dependiente exclusivamente de la producci6n agraria, !as pautas demogrifi
cas y, concretamente, la estacionalidad de las variables que analizamos pre
sentan una estrecha vinculaci6n con las actividades productivas que la defi
nen. De esta manera, los meses de mayor ocupaci6n laboral equivaldr3.n ape
riodos de fuertes restricciones en las relaciones amorosas de la pareja. El can
sancio de las pesadas actividades agricolas, incluidas las que directamente lle
van las mujeres, conducian inevitablemente a la inapetencia sexual, cuando 
no al incremento de abortos espontineos. Sin embargo, es la ausencia del va
r6n, ocupado la mayoria de las veces en tareas productivas de fuera de la loca
lidad y, por tanto, la separaci6n de la pareja, lo que desencadena serias res
tricciones en el comportamiento vital de aquella. 

Las modificaciones han devenido tardiamente. Incluso niicleos aldeanos, 
como Alcantarilla, Paules, Arguellite o Gontar, por ejemplo, presentan aiin 
esquemas tradicionales: brusca irregularidad en las fluctuaciones estacionales 
y fuerte actividad sexual en los mcscs de noviembre y diciembre, como anti
guamente. Las condiciones econ6micas parecen no haber cambiado en Cstas y 
otras comunidades aldeanas. La agricultura tradicional pervive. SOio la emi
graci6n temporera sostiene a la poblaci6n el resto de! aiio. Hasta la villa, hoy 
en dia, presenta un esquema que bien pudiera responder a la poblaci6n aldea
na de hace mas de cincuenta aftos. Esto tiene SU explicaci6n. La hemorr4.gia 
demogr::ifica desencadenada desde hace treinta aiios condujo a una autenti
ca despoblaci6n de !as aldeas. Ante ta! situaci6n, familias enteras que perma
necian aiin en aquellas prefirieron establecerse en la villa. Esta habia quedado 
tambien despoblada de ciertas capas sociales, provinientes de! sector servi
cios y, aiin, de otros, que habian ido asentindose en !as grandes ciudades. De 
ahi que la aldeanlzaci6n de la villa influya, incluso, en los comportamientos 
vitales. Al fin y al cabo, cada parroquia ostenta el ritmo biol6gico que le per
miten las condiciones econ6mico y sociales dominantes; trabajos tempore
ros, status social e, incluso, mentalidad. Alln con todo, un nuevo ritmo, qui
zas tan irregular en sus fluctuaciones, pero no tan esquemitico y dependien
tes, y mucho m:is consciente y deliberado, sustituye al que durante m:is de un 
siglo domino en la conducta de la procreaci6n. 

3- El movlmlento estaclonal de las defunclones 

El anilisis de los esquemas estacionales de la morbilidad y mortalidad, en 
un proceso hist6rico de larga duraci6n, adquiere una extraordinaria significa
ci6n, por cuanto que define la naturaleza y el caricter de !as estructuras de-
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mograficas y econ6micas de la poblaci6n. El ciclo estacional de las defuncio
nes revelara, en este caso, los rasgos definidores de la mortalidad en una co
marca de montafia, que, analizado en periodos quinquenales, pondri de ma
nifiesto las transformaciones operadas en el seno del mismo. Su evoluci6n de
pendera de los cambios introducidos en la organizaci6n econ6mico y social; 
de ahi, la importancia de su estudio. 

Con m:is nitidez queen las anteriores, podr:i observarse, en esta variable, 
c6mo las transformaciones econ6micas, sabre todo los cambios producidos 
en la economia agraria, la mejora de las condiciones de trabajo y las disponi
bilidades alimenticias; en suma, c6mo las transformaciones operadas en las 
relaciones de producci6n inciden profundamente en las modificaciones del 
ciclo estacional de la mortalidad. Por otro lado, los aportes cientifico
tecnicos, mas concretamente, por parte de la medicina, y los cambios en los 
hibitos culturales ejercen una no menos poderosa influencia en la modifica
ci6n de los niveles tradicionales de la mortalidad, y por tanto en la estaciona
lidad. Veimoslo detenidamente. 

El ciclo antiguo, que perdura hasta bien entrado nuestro siglo XX, se de
finia por una mixima claramente estival. Los meses de julio, agosto y sep
tiembre acusaban una sobremortalidad, explicada por la terrible incidencia 
de las enfermedades de tipo digestivo. Si observamos el grafico 9. tambien los 
meses de junio y octubre presentaban un alza de la mortalidad, como conse
cuencia precisamente de la letalidad de las enfermedades infecciosas, que en 
epocas de mayor aridez, de altas temperaturas, arremetian con fuerza en las 
edades infantiles y juveniles. El verano, pues, se configura como la estaci6n 
maligna para el desarrollo vital de los organismos. La maxima estival era una 
constante en la mortalidad de tipo antiguo, como han reflejado numerosas in
vestigaciones realizadas para la Europa protoindustrial; sobre todo, en las de 
aquellos paises mediterrineos que mantenian una agricultura tradicional. 
Mientras que en Inglaterra y Gales, por poner un ejemplo de la Europa del 
Norte, las maximas de mortalidad acontecian en febrero y abril (29), yen pai
ses intemedios como Francia (30) y Alemania (31), la mortalidad presentaba un 
modelo intermedio, en los paises mediterrineos como Espana (32) e Italia (33), 

(29) E. A. Wrigley y R. Schofield, The Population History of England ... , p. 293. 
(30) P. Guillaume y J.-P. Poussou, Dimographie historique, p. 142. 
(31) E. A. Imhof, 'Die nicht-namentliche Auswertung der KirchenbUcher von Giessen und Um

gebung. Die Resultate', en E. A. Imhof, (ed.), Historische Demographie als Sozialges
chichte: Glessen und Umgebung vom 17 zum 19 Jahrhundert, I, Darmstadt, 1975, p. 

250. 
(32) V. PCrez Moreda, Las crisis de mortalldad, pp. 203-217 y Nicolis Sinchez-Albornoz, 'La 

modernizaci6n demogrifica', p. 158 y ss. 
(33) C. Corsini, 'Problemi di utilizzazione dei dati dai registri di sepulture e morti', Probleml di 

utllb:z:uione delle fond di demografia storlca (Comitato Italiano per lo studio della 
demografia storica: atti del seminario 1972-3), Roma, n. d., II, pp. 125-129; y A. F. Carda
mone '11 ciclo stagionale dei matrimoni, delle nascite e dei decessi a Bitanto dal 1661 al 
1800', Demografla storica, a cura di E. Sori, Bologna, II Molino, 1975, pp. 234-6. 
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GRAFICO 9: MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LAS DEFUNCIONES EN EL TERMINO DE 

YESTE (1874-1980). 
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la mortalidad es claramente estivo-otofial. Para estos paises, es en el siglo XIX 
cuando se inicia la distorsi6n del ciclo estival. No obstante, en Espafta, al igual 
que en otros paises, existian matices regionales, que estaban en relaci6n con 
el afio climitico. De esta forma, mientras queen el norte de Espafia, en Gali
cia (34) y Asturias (35), la preponderancia era invernal, si bien despuntaba una 
mixima secundaria en los meses de verano y ello como consecuencia de la 
mortalidad infantil aun elevada; en !as zonas de la Espana rural de! interior y 
del sur, la mortalidad era con frecuencia estivo-otoftal, cuando no estival cla
ramente (36). 

Los ciclos de malas cosechas, la descomposici6n de los alimentos en ve
rano, la escasez de agua debida a periodos prolongados de sequias, la conta
minaci6n de las aguas y las fuentes publicas por la frecuente utilizaci6n de los 
animates, juntu a la inexistencia de una verdadera asistencia sanitaria, son fac
tores que explican el desarrollo y la transmisi6n de elementos pat6genos ca
paces, a veces, de provocar una verdadera crisis de mortalidad, que con fre
cuencia se desarrollaba en los meses de verano. Por el contrario, los meses de 
primavera, otofio y sobre todo los de invierno ostentaban una menor intensi
dad de la muerte. El ciclo de la mortalidad que describimos se corresponde, 
por tanto, a una sociedad cuya organizaci6n econ6mico-social se fundamenta 
en una economia agraria de base tradicional. Ciclo que en tierras de Yeste 
perdura hasta los afios cuarenta. 

CUADRO N." 4, MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LAS DEFUNCIONES 

1874-1900 1901-1935 1936-1955 1956-1980 

EN ERO -11.3 -11.8 17.6 31.4 
FEBRERCJ -23.6 - 8.4 9.2 4.4 
MARZO -19.9 - 1.8 7.2 3.8 
ABRIL -20.1 -11.7 3.8 14.7 
MAYO -17.6 -13.5 3.7 19.7 
JUNIO - 8.0 4.0 -10.1 - 0.3 
JULIO 35.7 59.l 37.8 - 3.7 
AGOSTO 53.0 35.8 17.6 -13.7 
SEPTIEMBRE 34.1 4.5 -20.0 -22.9 
OCTUBRE 5. 1 30.8 -12.9 -12.2 
NOVIEMBRE -19.3 - 9.0 -12.3 - 2.1 
DICIEMBRE - 8.0 -10.2 - 9.5 -23.5 

Fuence: Archivos Parroquiales. Llbros de defunciones. 

(.34) Baudilio Barreiro Mallon, 'Demografia y crisis agraria en Galicia durance el siglo XIX' en A. 
Eiras Roel y otros, Las fuentes y los mCtodos. 1 5 trabajos de historia cuantitatlva se
rial de Galicia, Universidad de Santiago de Compostela, 1975, p. 221. 

(35) Carmen M. Sanzo Fern:indez, 'La poblaci6n de Asturias .. .' p. 296. 
(36) Para Murcia, puede verse M. a Teresa PCrez Picaro, Oligarqui'a urbana y campesinado en 

Murcia, 1875-1902, Academia Alfonso X el Sabio, Murcia, 1979, p. 47. Por otra pane, da
tos que obran en mi poder asi lo confirman. 
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El ciclo estacional de la muerte, aunque no sufre verdaderas transforma
ciones a lo largo de! periodo de 1874-1935, a tenor de los resultados en e1 
cuadro 4, si presenta, en cambio, algunas variaciones que conviene seiialar, 
apreciables en e1 grifico 9. En ambos, los meses de agosto representan la ma
xima de defunciones entre 1874 y 1900, incluso hasta 1905, periodo a partir 
de! cual disminuye, con la excepci6n de la decada de los afios veinte, para de
saparecer como ta! a partir de los treinta. El mes de septiembre, tambfen de 
acusada mortalidad en el transcurso de! siglo XIX, desaparece por completo, 
como mes punta, a lo largo de! primer tercio de! siglo XX. Esto supone el ini
cio de la transformaci6n del ciclo anual de defunciones, que viene motivado 
por una mejora de las disponibilidades alimenticias; consecuencia, a su vez, 
de una reorganlzaci6n de! espacio agrario; y ya a principio de los treinta por 
la introducci6n de mejoras medicas en la asistencia sanitaria. El mes de sep
tiembre debia su maxima al alza de! paludismo, presente en esta comarca has
ta principio de siglo, hasta que la introducci6n de la quina y !as mejora de !as 
condiciones ambientales acab6 por erradicarlo de! cuadro epidemiol6gico de 
la poblaci6n. 

No obstante, la maxima de la mortalidad seguia siendo estival. El mes de 
Julio registra un alza en el curso de! primer tercio de! XX -aiin, a finales de 
los afios veinte, el 16.3 por den de !as defunciones se registraron en el perio
do de 1926-1930- (37) y el mes de junio, tradicionalmente un mes de relativa 
tranquilidad letal, ostcnta un auge de morbilidad en el mismo periodo. El alza 
de! mes de octubre tiene una poderosa explicaci6n: la letalidad de la epidemia 
gripal de 1918. El mes de diciembre se presenta en algunos momentos como 
mixima secundaria, al igual que lo hace timidamente el mes de marzo en las 
primeras decadas de nuestro siglo. En definitiva, los rasgos que definen al es
quema estacional de la mortalidad siguen siendo exclusivamente estivales: un 
tercio de los 6bitos aparecian en los meses de verano, vCase el cuadro 5. 

CUADRO N. 0 5, PORCENTAJE DE OBITOS ESTIVALES (1874-1980) 

1874-1885, 36. l 
1886-1895, 36.2 
1896-1905: 32. l 

1906-1915, 31.3 
1916-1925, 29.9 
1926-1935, 32.9 

1936-1945, 31.0 
1946-1955, 25. l 
1956-1965, 20.3 

1966-1970, 19.1 
1971-1975, 21.9 
1976-1980, 25.8 

Fuente: Archivos Parroquiales. Libros de dcfuncioncs. 

(37) A escala nacional, existe un recrudecimiento de la mortalidad estival durante la dCcada de; 
los aiios veinte de este siglo, J. M. de Miguel, El ritmo de la vida social, pp. 225-27. En es
te sentido, la comarca de! noroeste murciano registra un aumento acusado de mortalidad 
infantil estival, vid F. Chac6n y}. L. Gonzilez, 'Bases para el estudio del componamiento 
demogr3.fico ... ', p. 86. 
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GRAFICO m ESTACIONALIDAD DE LAS DEFUNCIONES EN LAS PARROQUIAS 
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A tenor de los resultados obtenidos en las parroquias de aldea, el com
portamiento estacional de la morbilidad y mortalidad ostentado no varia res
pecto de! establecido para el municipio. A la ya habitual presencia estival de 
la muerte, habria que afiadir c6mo algunas aldeas registran una mixima se
cundaria en los meses de octubre, debido a la influencia que sobre ellas ejer
cieron las enfermedades del aparato respiratorio y la mortalidad catastr6fica 
de la influenza espaftola de 1918. En otras se aprecia una pequefta m3.xima se
cundaria durante los meses de invierno, que responde al entorno fisico donde 
se ubica: como es el caso de la poblaci6n aldeana de Tus y Gontar, en donde 
se han observado, precisamente, unos valores de mortalidad infantil bajos 
respecto de los valores medios registrados a escala municipal (38). En cuanto a 
las miximas, el mes de julio sobresale por encima del resto en casi todas las 
parroquias de aldea, a excepci6n de La Graya que la presenta en agosto. Este 
mes es, al parecer, el segundo de mayor intensidad en el conjunto de la pobla
ci6n aldeana, junto con el mes de septiembre. En la villa, el esquema estacio
nal de las defunciones era tambien estival. 

Estamos, pues, ante un esquema estacional de la muerte que coincide, 
aproximadamente, con el que a escala nacional presenta N. S:inchez-Albornoz 
para mediados y bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, o al seiialado 
por Vicente PCrez Moreda para un nutrido grupo de poblaciones rurales del 
interior durante los siglos XVIII y XIX. Un ciclo que se mantiene hasta 1940, 
aunque con algunas pequeftas variaciones dentro de la mixima estival 
-descenso del bimestre agosto y septiembre en favor del mes de julio-. Es
quema tambien similar al que presenta la provincia de Albacete en las fechas 
elegidas de 1863 y 190 I, vease el cuadro 6 y el grafico 11. 

CUADRO N. 0 6: MOVIMIENTO EST ACIONAL DE LAS DEFUNCIONES EN LA PROVINCIA 

DE ALBACETE 

1863 1901 1954 1974 

ENERO -30.8 -22.9 29.6 17. I 
FEBRERO -37.4 -21.3 29.9 -12.7 
MARZO -28.5 6.6 23.5 7.6 
ABRIL 1.5 -18.l - 3.7 - 9.9 
MAYO -38.3 - 3.7 - 5.4 4.6 
JUNIO -19.0 - 9.4 -12.9 -10.6 
JULIO 50.9 49.2 - 4.4 -13.3 
AGOSTO 83.4 28.8 -13.9 -18.6 
SEPTIEMBRE 28.7 6.2 -19.4 -20.9 
OCTUBRE 5.7 2.1 -13.9 - 2.3 
NOVIEMBRE - 6.8 -10.6 -15.3 0.4 
DICIEMBRE - 9.8 - 7.5 7.1 50.9 

Fuente: Estadisticas del Movimiento natural de la poblaci6n, vease nota n. 0 9. 

(38) J. M. Martinez Carri6n, La poblaci6n de Ycste en los inicios de la translci6n dcmo
grli.fica. 
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GRAFICO 11: MOVIMIENTO EST ACIONAL DE LAS DEFUNCIONES EN LA PROVINCIA 
DE ALBACETE. 
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A principio de siglo, segun otro cuadro, en este caso el 7, la provincia 
presentaba una mixima veraniega, en los meses de julio y agosto; y, al igual 
que el conjunto de la poblaci6n espaii.ola del momenta, otra m:ixima inver
nal, pero menos acentuada que la que se ha observado a escala nacional. No 
ocurri6 lo mismo al afto siguiente, como puede observarse en el cuadro n. 0 6 
y grafico n. 0 11, que tan solo presentaba una maxima veraniega. De ahi, que 
el estudio requiera un anilisis mas riguroso para la provincia. Con todo, po
driamos concluir que, si el ciclo de la mortalidad en una demografia de tipo 
moderno se caracteriza por el predominio de la mortalidad invernal, ocasio
nada por la mortalidad de adultos principalmente, y la desaparici6n de la 
mortalidad estival, la poblaci6n de Albacete se hallaba, a estas alturas de 
1900, en los inicios de la transformaci6n de sus estructuras demogrificas, 
mientras que la poblaci6n de la sierra presentaba todavia rasgos definidores 
de una mortalidad de tipo 'antiguo'. La pujanza de la mortalidad anciana so
bre la infantil y el predominio de la estacionalidad invernal sobre la veranie
ga, que a escala nacional se logra a principio de siglo, en la montaiia albace
tense, y alln en otras poblaciones, se logra a partir de los aiios cincuenta. La 
capital de la provincia mantenia, en 1900, una situaci6n de compromiso: alza 
de la mortalidad invernal y estival. No obstante, los datos de 1900-1901 nece
sitan de una confrontaci6n con series mensuales de periodos largos, con elfin 
de descubrir la naturaleza real de la mortalidad en todo el periodo de la tran
sici6n demogrifica. 

CUADRO N. 0 7: CICLO ANUAL DE LA MUERTE HACIA 1900 PARA LA PROVINCIA 

Provincia Capital Almansa Hellin ESPANA 

Enero: 3. l 55.9 24 -38.l 11.9 
Febrero: 16.9 42.4 44 l l.9 9.2 
Marzo: 27.7 5. l -4 45.2 24.4 
Abril: 2.9 -18.6 -24 16.7 2.1 
Mayo: -13.8 -22.0 -64 - 4.8 -14. l 
junio: -20.0 -33.9 -40 -19.0 -14.8 
Julio: 21.0 8.5 60 11. 9 5.9 
Agosto: 33.4 6.8 32 16.7 7.6 
Septiembre: - 6.o 3.4 28 9.5 -10.2 
Octubre: -18.4 -15.2 -4 -1 l.9 5.5 
Noviembre: -19.9 -13.6 20 -19.0 6.7 
Diciembre: -27.0 -27.l 28 -21.4 4.6 

Fuente: l.N.E., Movimlento anual de 12 poblaclOn de Espada 1900, 1. a parte, Madrid, 1901. 
Nicolis Sinchez-Albornoz, }atones en la modernizaciOn de Espada, p. 160. 

En suma, hasta 1935, incluso 1940, debido alas secuelas econ6micas y 
demogrificas de la Guerra Civil, el esquema estacional de la mortalidad gene
ral se presenta con una cierta regularidad secular y una constante uniforrni-
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dad: mixima de las defunciones en verano. Aunque este ritmo habitual de la 
muerte en los meses de verano se debe a la amplitud de las fluctuaciones en 
las defunciones infantiles de menos de cinco aftos. Mortalidad infantil, que 
suponia casi el 50 por den del total de las defunciones; estacionalidad estival 
y problemas gastrointestinales, relacionados con aquella primera, explicaran 
ampliamente el ciclo anual de las defunciones generales. En otro estudio mas 
pormenorizado, he podido evaluar c6mo en verano se registraban mas del 40 
por cien de los 6bitos infantiles, en edades de 0-4 aftos, durante el periodo de 
1874-1935. La mortalidad adulta, por el contrario, ostenta una mayor regula
ridad en la amplitud de las oscilaciones, conducida por el peso de la letalidad 
de las enfermedades broncopulmonares y cardiovasculares. Para todas las 
edades, en cambio, la primavera destacaba como la estaci6n mis benigna del 
aiio. 

En cuanto a las modificaciones operadas en la distribuci6n anual de las 
defunciones especificas durante el periodo de la transici6n demogrifica sabe
mos bien poco todavia (39). Cabe suponer, sin embargo, en las primeras deca
das de nuestro siglo, una aminoraci6n de la mortalidad estival en su conjunto, 
debido al descenso inicial de !as enfermedades infantiles de tipo digestivo
infecciosas. El caso mas tipico se ha visto en el descenso de la dentici6n, en
fermedad infantil tipica. Sin embargo, se registra un recrudecimiento de la 
mortalidad infantil estival en la tercera decada del novecientos, que igual
mente se ha venido observando para otros lugares, e incluso a escala nacio
nal. Se percibe, por otra parte, un alza de! mes de octubre, en perjuicio del 
mes de agosto y septiembre, que viene condicionado por un cambio en la na
turaleza misma de la mortalidad, yen la que la gripe de 1918 tiene bastante 
que ver con ello, junto al incremento de la morbilidad de !as enfermedades 
del aparato respiratorio infeccioso, concretamente la bronquitis. 

En el siglo pasado, la estacionalidad estival no solo venia marcada por las 
enfermedades tipicas infantiles, sino por la intensidad letal de las epidemias, 
!as carestias y la preponderancia de las enfermedades infecciosas en general, 
especialmente digestivas, que asolaban a la poblaci6n en general. A principio 
de siglo, la desaparici6n de las enfermedades como !as fiebres tifoideas o el 
paludismo traeri consigo el descenso de la mortalidad durante los meses de 
agosto y septiembre, Cpoca en que las enfermedades arriba mencionadas ha
cian acto de presencia (40). En los inicios de! siglo XX, el alza de la mortalidad 
estival -mes de julio, a diferencia de la segunda mitad del siglo XJX- tiene 
sus raices en el mantenimiento de unos indices elevados de mortalidad infan
til. Las enfermedades digestivas provocaban la muerte de los menores de cin-

(39) En la actualidad, se encuentra avanzado, en colaboraci6n con Tomas Sanchez Iniesta, un es
tudio sobre la mortalidad en el periodo de la transici6n demogrifica, en donde el anilisis de 
las enfermedades especificas adquiere singular importancia. 

(40) Una interesante contribuci6n sobre el papel que desempeii6 la mejora de las condicioncs 
ambientales puede verse en Thomas Mckeown, The Modern Rise of Population, Edward 
Arnold, London, 1976, (hay traducci6n castellana, Antonio Bosch (ed.), Barcelona, 1978). 
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co aiios, pero ya no la de los adultos, al menos en la propord6n en que lo ha
bian hecho durante siglos anteriores. La mejora de las conclidones sodo
econ6micas tenian que ver con ello (41). La mortalidad epidemica y de crisis 
dejaba paso, de esta manera, a una mortalidad ordinaria en proceso decre
ciente. 

Los aiios cuarenta suponen el inicio de la ruptura del dclo estacional, 
que con pequeiias modificaciones venia sosteniCndose de manera plurisecu
lar. En efecto, tras las secuelas econ6micas y sodo-politicas, que afectaron a 
la demografia local de manera sensible, el quinquenio de 1941-1945 presenta 
un dclo con pumas invernales y veraniegas, si bien las iiltimas de forma toda
via preponderante. La comarca de la montaiia albacetense acusa los sintomas 
de un dclo plenarnente moderno. Pero la ruptura definitiva con el 'antiguo' 
se efectiia a mediados de los aiios cincuenta. El quinquenio de 1956-1960 es 
decisivo. A partir de entonces, la mixima invernal se registra con normalidad 
en el dclo estadonal de las defundones; la provincia de Albacete tarnbien la 
ostenta, vease el griifico 11. Los meses de invierno y parte del otoiio, desde 
diciembre hasta abril incluso, registran los mayores porcentajes de 6bitos. 
Hada el quinquenio de 1956-1960, el 31. l por den de los 6bitos generales se 
debian en invierno. ;Que factores han propidado el carnbio de tendenda en 
el dclo anual de la muerte?. La respuesta la ofrece el declive casi definitivo de 
la mortalidad general. Vcamoslo detenidarnentc. 

Los primeros aiios de nuestro siglo habian supuesto el inicio del declive 
de los traclicionales indices de mortalidad (42). Esta se reduce por la mejora de 
las disponibilidades alimenticias y de las condiciones econ6micas en general, 
consiguiendo retrotraer el nivel de letalidad de las enfermedades gastrointes
tinales infecdosas (43). La mortalidad infantil reduce hada 1931-1935 en un 
34.8 por den los indices que presentaba a prindpios de siglo. La mejora de la 
agricultura, la conexi6n con el mercado regional y nadonal, junto a los avan
ces tecnicos habian logrado aquel descenso. Proceso en el que las medidas de 
higiene piiblica adquieren no menos importanda. La mortalidad general ha
bia logrado por las mismas fechas una reducd6n del 46 por den respecto de 

( 41) J. M. Martinez carri6n y T. S:lnchez Iniesta, 'El estudio de la mortalidad en el proceso de la 
transici6n demogratica. El ejemplo de La poblaci6n rural albacetense en los si.glos XIX y 
X:X', Congrcso de Historia de Albacctc, Albacete, diciembre 1983. 

(42) A escala nacional, ). Nadal, La poblaci6n cspaiiola, siglos XVI-XX, Ariel, Barcelona, 
1976, 4.a ed., pp. 226-233. 

(43) Aunque se desconoce un eStudio de dimensi6n general para el caso espai\ol sobre el declive 
de las enfermedades, puede verse al respecto la interesante contribuci6n de Juan F. Marti
nez Navarro, 'La sanidad en Espada', en Rev. San. Hig. P'iibl., 51, 1977, pp. 777-817. 

Una interesante aportaci6n, fuera del :imbito nacional, se encuentra en Thomas Mc
keown, R. G. Record y R. D. Turner, 'An Interpretation of the Mortality in England and Wa
les during the Twentieth Century', Population Studies, 29, 1975, 3, pp. 391-422; y del 
primer autor, mas recientemente, en 'Fertility, Mortality and Causes of Death. An examina
tion of Issues Related to the Modem Rise of Population', Population Studies, 32, 1978, 3, 
pp. 535-542. 
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GRAFICO 12, TRANSFORMACION DEL CICLO VITAL ANUAL EN TIERRAS DE YESTE 
(1874-1980). 
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los niveles registrados a finales de! siglo XIX. Los avances de la ciencia medi
ca, bien parcos, apenas habian intervenido en el proceso. Sin embargo, hacia 
1935, con el desarrollo de la quimioterapia, la inmunizaci6n y la terapeutica, 
se consigue un impulso definitivo en el declive de la mortalidad. 

A partir de los aiios cuarenta, la mortalidad, dependiente mas de factores 
socio-sanitarios (politica higiCnica, educaci6n y avance medico), que del de
sarrollo econ6mico propiamente dicho, se reduce de manera radical. De una 
tasa de mortalidad de! 22.5 por mi! en el periodo de 1936-1940, se pasa a 
otra, bastante mis baja, de 13.6 por mi! en la decada de los cuarenta. La mor
talidad infantil pierde mas de la mitad de los puntos en este periodo. El decli
ve de las enfermedades digestivas, causantes directas de la mortalidad infantil 
-mas de la mitad de !as defunciones-, asi como el de !as puntas veraniegas, 
incide en la desaparici6n de la maxima estival. A mediados de! siglo XX, Ja 
mortalidad, en su mayor parte adulta -mas de! 70 por cien hacia 1950, mien
tras que a principio de siglo, en el quinquenio de 1901-1905, el indice era de 
32.4 por cien-, y cuya naturaleza etiol6gica respondia mas a problemas de! 
aparato respiratorio y cardiovascular, explicaba asi su esquema estacional 
con preponderancia invernal (44). 

Con todo, el cambio sigue operando. La transici6n demogr3.fica conti
nlla; y las repercusiones en la estacionalidad de los 6bitos no se hacen espe
rar. En los ultimos aii.os, hacia 1980, la tasa de mortalidad general oscila entre 
8-9 por mil. La tasa de mortalidad infantil es insignificante. En este aii.o, el 
98.4 por cien de !as defunciones corresponden a adultos. Puede decirse que 
entre 1950 y 1980 se ha producido un verdadero avance de la estructura de la 
mortalidad; sobre la cual, la incidencia de la emigraci6n definitiva de la po
blaci6n activa, la mis joven y vital, no ha debido ser pequeii.a. A ta! punto, 
que el grueso de las enfermedades, hace un siglo mayoritariamente de car;,lc
ter digestivo y hace treinta atios de tipo respiratorio, hoy lo son de naturaleza 
cardiovascular (45). El esquema estacional de 1976-1980 asi lo deja entrever: 
la vulnerabilidad de los ancianos a los cambios climiticos de estaci6n ocasio
na puntas de mortalidad. '( dentro de estos, la estaci6n de! frio es la mis per
niciosa para los organismos mis debiles de la poblaci6n, en este caso los an
cianos. A estas alturas, la transici6n demogrifica parece haber concluldo (46), 

(44) Sobre la mortalidad en zonas de montaiia, vease el trabajo de Javier L6pez Linage, Antro
pologfa 'de la ferocldad cotldiana: supervivencia y trabaJo en una comunldad c'n
tabra, Servicio de Publicaciones Agrarias, Ministerio de Agricultura, Madrid, 1978, pp. 97-
129. 

(45) El incremento de las cardiovasculares ha sido espectacular en el curso del siglo XX, confor
me iban retrocediendo los niveles habituates en el pasado de mortalidad ordinaria, asi se 
desprende de los datos seiialados en J. M. de Miguel, El rltmo de la vida social, pp. 215-
218. 

(46) Sobre la transici6n demogr:ifica en Espaiia, vease el nUmero dedicado a la poblaci6n por la 
Revista Espaiiola de lnvestlgarlones Soclol6glcas, 10, 1980. 
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pero ;lo ha hecho tambien e1 ciclo vital anual, o por e1 contrario caben regis
trarse mis variaciones en el mismo?. 

APENDICE ES.TADISTICO 

TABLA 1, DISTRIBUCION MENSUAL DE LOS MATRIMONIOS. TERMINO DE YESTE 

(1846-1980) 

_E __ F_ ~_A_~ _ _L_ _-!____A __ s __ o __ N __ D_ 

1846 10 2 5 4 3 5 8 

1847 1 10 2 1 4 14 

1848 4 7 7 8 2 4 3 13 3 

1849 6 11 5 10 4 2 2 13 
1850 2 13 4 6 3 4 10 

1851 4 5 7 3 6 2 2 2 2 4 8 

1852 4 9 4 6 4 3 2 3 11 

1853 7 8 4 2 1 2 5 20 

1854 4 12 2 4 2 4 1 7 4 13 4 

1855 4 7 5 6 4 2 2 6 5 18 3 

1856 11 6 4 12 8 3 3 2 4 17 

1857 3 11 2 4 2 3 2 3 11 

1858 4 12 1 4 3 3 3 10 

1859 4 10 4 3 2 4 2 12 

1860 3 14 3 5 2 4 9 25 5 

1861 6 7 1 9 4 I 3 6 2 16 

1862 4 19 5 6 7 4 2 4 3 9 10 

1863 2 19 7 13 2 3 4 9 3 

1864 6 11 3 2 10 1 4 4 2 18 

1865 3 13 6 8 2 4 3 14 2 

1866 9 15 1 4 4 5 2 3 3 3 17 2 

1867 7 6 9 2 1 2 2 4 3 16 

1868 2 10 4 1 3 3 2 I 14 2 

1869 3 11 1 2 4 2 1 6 7 2 18 

1870 2 15 2 6 4 3 2 7 3 5 16 

1871 6 13 2 2 7 1 4 I 20 

1872 5 10 4 7 3 5 1 2 3 20 

1873 6 7 0 3 9 3 2 5 2 3 13 

1874 8 14 13 7 4 2 6 9 10 1 

1875 9 17 2 10 9 6 5 2 4 13 3 
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_E __ F _ ___!I_ _A __ M _ _J_ __]__A __ s __ o __ N __ D_ 

1876 10 
1877 1 
1878 2 

1879 10 
1880 3 

1881 7 
1882 4 
1883 7 
1884 11 
1885 6 

1886 6 
1887 4 
1888 7 
1889 2 
1890 11 

1891 
1892 
1893 
1894 
1895 

18% 
1897 
1898 
1899 
1900 

9 
9 
9 
9 

3 

8 
2 

8 

3 

1901 8 
1902 7 

1903 4 
1904 7 
1905 6 

1906 8 
1907 4 
1908 5 
1909 4 
1910 4 

1911 4 
1912 8 
1913 8 
1914 15 
1915 7 

1916 9 
1917 8 
1918 5 
1919 15 
1920 10 

10 
4 

5 
11 

16 

12 
13 
8 

16 
19 

II 
6 

12 
12 

8 

10 
23 
22 

7 

19 

13 
9 

14 
12 
17 

13 
17 
15 
17 
8 

10 

9 
9 

28 
4 

II 

8 

7 
17 
14 

8 
14 
19 
26 
9 

1 

2 

4 

2 

5 

5 

8 

2 

7 

2 

2 

2 

6 

3 

3 

I 

6 
3 

2 

2 

4 

4 

2 

5 

6 

5 

4 

3 

4 

6 
6 
8 

6 

3 

7 
2 

6 
7 

7 
7 

2 

2 

7 

4 

2 

II 

4 

7 
11 

3 
8 

10 
7 
7 

5 

3 
9 
9 
2 

5 

5 
.6 
8 

6 

3 

2 
4 

2 

3 
7 

7 

8 

5 

7 

5 

5 
2 

4 

4 

4 

4 

7 

10 
2 

6 

2 

2 

6 
7 

7 

7 

3 
8 

8 
6 

9 
11 

6 
5 

11 

3 
5 
2 

3 
4 

11 

8 

4 

7 

6 

5 
3 
9 
6 

2 

6 

4 

2 

3 
4 

4 

2 

3 
6 

3 

3 

3 
3 

2 

5 
4 

2 

3 
6 
7 
I 

4 

1 

3 
I 

4 

2 

2 

2 

4 
2 

4 

3 
3 
4 

3 

1 

3 
1 

4 

5 

4 

3 
4 

3 

2 

2 

2 

2 

I 

4 

2 
2 

3 
2 

4 

3 
4 

2 

1 

5 

7 
4 

5 
3 
2 

I 

5 
4 

8 

4 

2 

4 

6 
4 

8 

3 
4 
2 

5 

3 

2 

7 

2 

2 

I 

4 

3 

5 
5 
6 
9 
5 

3 
1 

5 
6 

5 

9 
2 

3 
1 

6 

7 
2 

3 
4 

6 

6 
6 
3 
4 

2 

7 
4 

5 
11 

8 

8 

4 

2 

6 

2 

4 

5 
3 
6 

5 
4 

1 

8 
8 

8 
7 
7 

13 
9 

6 

4 
4 

5 

I 

2 

8 

8 

2 

5 
7 

8 

2 

2 

3 
4 
7 

7 

8 

3 
4 

6 
7 

15 

2 

4 

7 

3 
2 

3 
3 
2 

6 
3 

5 

2 
10 

5 
4 
8 

9 
5 

7 
31 
29 

6 
8 

8 

20 
17 
20 
14 

16 
11 

15 
8 

18 

20 
21 
20 
20 
16 

19 
17 
20 
16 
27 

17 
19 
26 
14 
7 

6 
19 
23 
23 
16 

12 
10 
13 
10 
17 

23 
20 
13 
25 
16 

4 
3 

2 

2 

1 

3 

3 

2 

11 

3 

5 

3 

3 
3 
2 

I 

3 

4 

1 

5 

3 
2 

2 

2 

7 
4 
2 
2 

11 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 1/1984, #13.



119 

_E __ F_ -2!_ __ A_~ _i_ _L__A __ s __ o __ N __ D_ 

1921 15 7 6 13 7 6 2 2 8 7 18 4 
1922 5 14 2 8 12 8 5 15 3 22 6 
1923 7 9 5 16 6 2 I 1 9 4 9 3 
1924 6 4 5 9 8 5 3 4 10 10 19 11 
1925 6 10 3 17 13 4 2 6 7 6 21 7 

1926 6 6 4 13 9 7 7 5 11 7 
1927 6 16 2 7 9 9 2 2 7 9 26 3 
1928 2 6 7 10 18 6 3 6 10 5 14 5 
1929 11 5 4 5 5 4 I 6 9 2 23 12 
1930 3 6 5 4 7 4 3 4 5 4 14 2 

1931 11 5 6 8 12 5 3 4 4 14 16 5 
1932 12 10 7 16 12 6 3 4 9 13 13 10 
1933 5 5 5 8 9 3 2 2 1 6 4 
1934 2 5 3 5 3 2 I 3 4 8 2 
1935 3 3 4 2 6 3 2 8 4 8 2 

1936 1 
1937 6 
1938 4 
1939 3 
1940 3 

1941 9 
1942 5 
1943 8 
1944 5 
1945 3 

1946 12 
1947 17 
1948 9 
1949 4 
1950 4 

1951 17 
1952 7 
1953 10 
1954 10 

1955 10 

1956 12 
1957 9 
1958 15 
1959 14 
1960 13 

1961 10 

1962 11 

1963 4 
1964 10 

1965 9 

2 1 3 

6 10 

8 7 7 
1 4 
6 4 

6 10 9 
2 8 12 

3 8 7 
2 9 2 

8 10 6 

8 7 2 
10 3 9 
8 9 16 

10 3 6 
11 7 6 

8 8 9 
22 6 7 
11 10 9 
15 8 3 

12 17 8 

12 11 10 

12 8 9 
12 17 8 

12 8 9 
11 5 4 

5 15 6 
10 4 2 
6 10 4 
4 6 5 

11 3 5 

2 
2 

3 

6 

10 
13 
6 
5 
8 

11 

10 
6 
3 
8 

13 
14 

8 

3 
9 

10 

4 

11 

7 
6 

2 

2 
4 

6 
5 

2 
10 2 11 

6 
3 
9 

3 4 7 
10 30 15 
3 l 3 
3 2 9 
4 7 15 

11 2 6 

8 3 6 
11 3 
3 6 3 

8 

4 3 10 
2 2 

4 9 11 
6 2 8 

7 2 5 

4 3 7 
7 2 10 

3 I 14 
10 3 6 
4 5 

2 5 
2 2 

2 2 3 
4 6 

2 3 7 

10 7 

7 6 
8 3 
4 4 

10 7 
9 18 
7 6 
5 7 

23 88 

16 17 
9 12 
6 8 
3 l 
9 13 

6 6 
10 8 

6 14 

8 11 

10 16 

12 6 
9 8 

14 7 
8 6 
3 8 

3 11 
2 11 

5 4 
8 4 
6 3 

I 

5 
8 

11 

4 

17 
7 

1 

17 
13 

14 

17 
13 

3 
22 

7 
18 
22 

12 
8 

16 
14 
7 

10 

13 

5 
12 

2 

6 
12 

5 
6 
8 

9 
7 

12 

8 
2 

5 
8 

9 
9 
8 

8 

10 

11 

6 
17 
20 
19 

19 

18 
15 
17 
16 

19 
14 
16 
13 
11 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 1/1984, #13.



120 

_E __ F_~_A_~_l__l__A __ S _ _Q__N __ D_ 

1966 9 7 6 3 3 2 6 3 8 3 

1967 5 6 5 6 4 2 6 2 6 II 

1968 7 6 7 1 4 3 4 8 2 6 5 

1969 3 6 8 7 3 2 2 4 2 2 5 9 

1970 6 5 10 4 4 2 7 5 6 8 10 

1971 5 5 3 2 2 2 3 7 3 2 2 10 

1972 6 9 4 II 3 4 3 2 5 3 8 10 

1973 8 7 4 4 2 2 9 4 5 7 

1974 4 6 6 5 1 2 4 8 1 3 8 

1975 4 2 2 3 5 2 5 5 2 3 13 

1976 10 6 6 7 1 3 3 6 4 3 3 9 

1977 6 2 8 4 9 2 9 5 4 3 8 

1978 3 4 2 5 2 5 3 II 

1979 6 7 6 6 4 2 2 12 

1980 8 5 3 3 2 12 3 9 

Fuente: A.A.P.P. Llbros de matrlmonios. 
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TABLA II: MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LOS MATRIMONIOS EN EL TERMINO DE YESTE 1846-1980. 

Enero Febrero Marzo Abril ~ Junio Julio Agosto Sepbre. ()ctubre Novbre. Dicbre. --- ---

1846-1855 -11.2 126.7 -60.5 -23.6 .~:~. 1 -5.~.2 -60.6 -5.~.2 -28.5 - 8.8 215.4 -75.3 

1856-1865 - 4.9 152.0 -60. 7 S4 34.3 -62.8 -64.9 -46.3 -40.1 -29.7 193.3 -75.2 

1866-1875 10.9 129.6 -63.0 - 6.6 5 I -.~9.6 -66.9 -26.1 -37. 7 -33.8 205.4 -76.6 

1876-1885 15.5 115,9 -"19.2 -43 2 6.1 0.4 -60.2 -46.9 -22.'.\ -24.2 20.~.o -64.0 

1886-1895 20.2 126. 5 -77.3 -.~3.H -12.9 -.~5.5 -46.0 -32.0 -25.l - 7.7 187.4 -63.4 

1896-1905 - 8.1 134.0 -63.6 -28.9 -16.H -56.7 -70.5 -27.2 - 4.6 - 8.1 215.4 -65.3 

1906-1915 28.3 124.0 -67.4 13.0 7.3 -50.2 -82.7 -52.1 -11.8 -31.0 185.4 -59.8 

1916-1925 11. 0 54.8 -56. I 18.7 1.1,.5 -49.7 -66.4 -.~8.1 20.0 -21 .. ~ 140.0 -26.4 N 

1926-1935 - 3.2 6.3 -25.4 23.8 42.8 -22.0 -73.0 -49.2 1.6 - 3.2 120.6 -17.5 

1936-1940 -19.0 -19.0 - 9.5 14 3 -38.l -33.3 -80.9 38.1 42.8 0.0 38.1 66."7 

1941-1945 -47.6 -64.3 - 2.4 -26.2 -14 .. ~ -47 .6 4.H - 4.H 19.0 190.5 21.4 -38.1 

1946-1950 12.2 11.9 -29.3 - 7.3 -12.2 -14.6 -82.9 -36.6 17. l 48.8 87.8 - 2.4 

1951-1955 14 9 44.7 4.2 -23.4 - 2.1 -51.1 -61.7 -25.5 -12.8 14.9 42.6 55.3 

1956-1960 41.9 26.9 5.3 -11.8 -18.3 -37.6 -80.6 - 9.7 - 1.1 -24.7 26.9 82.8 

1961-1970 40 2 23.2 47.6 -19.8 -29.2 -69.9 -71.8 -11.6 -1 l.2 -12.4 33.4 87 6 

1971-1980 30 3 22.9 -13.8 20.8 -39.5 -58.4 -48.6 51.8 2.0 -75.9 -30.8 12.'i.-+ 

Fuencr: Archivos Parroquiales, Libros de matrimonios. 
Porcentajcs de dcsviaci6n de cada mes respecto a la media mcnsual de cada periodo. 
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TABLA Ill: MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LOS MATRIMONIOS EN CUATRO PARROQUIAS DE ALDEA 

Enero Febrero Marro Abril Mayo JuJ?.!:Q_ Julio Agosto Sepbre. Octubre Novbre. Dicbre. 

GO NT AR 

1892-1935 -29.9 93.8 -51.5 -25.l 49.8 42.7 -91.2 -60.3 -34.2 -25.l 230.4 -16.3 

1940-1955 36.4 -45.6 36.4 -63.6 -54.5 -636 72.7 -72.7 54.5 -27.3 54.5 109.1 

1956-1980 142.8 0.0 42.8 -57.1 -42.8 -14.3 -57.l -42.8 14.3 -28.6 28.6 85.7 

LA GRAVA 

1895-1933 40.0 67.6 -60.0 -20.0 -47.0 -40.0 -80.0 -40.0 20.0 -53.0 173.0 6.7 

1940-1955 75.0 8.3 - 8.3 -33.3 - 8.3 -25.0 -33.3 -33.3 -50.0 83.3 8.3 33.3 

1956-1980 100.0 -17.6 - 5.9 5.9 -52.9 -64.7 -41.2 -29.4 -41.2 -41.2 17.6 170.6 
N 
N 

TVS 

1900-1935 20.0 93.0 -53.0 - 6.7 6.7 -40.0 -93.0 60.0 40.0 -53.0 193.0 -53.0 

1940-1955 0.0 -40.0 -20.0 -20.0 40.0 0.0 -60.0 -60.0 10.0 -20.0 130.0 -10.0 

1956-1980 16.1 0.0 0.0 33.3 25.0 -50.0 -91.7 16.7 8.3 -50.0 41.7 41.7 

SEGE 

1890-1935 -14.5 71.0 -70.4 18.4 48.0 -44.0 -57.2 -70.4 2.0 -27.6 166.4 -21.0 

1940-1955 4.3 -21.7 - 4.3 8.6 - 8.6 13.0 -30.4 - 4.3 -43.4 39.1 82.6 -13.0 

1956-1980 -12.5 0.0 43.7 -33.3 -500 -56.2 -56.2 43.7 - 6.2 -31.2 - 6.2 193 7 

Fuente: AA. PP. Llbros de matrlmonlos. 
Procedimiento de desviaciones medias. 
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TABLA IV: DISTRIBUCION MENSUAL DE LAS CONCEPCIONES Y NACIMIENTOS EN EL 
TERMINO DE YESTE 1818-1980. 

Mes de nacimiento 

_E __ F _ _.2!._ _A __ M _ _l__ _l__ _A __ s __ o __ N __ D_ 

Mes probable de la concepci6n 

_A __ M _ _l__ _l___A __ s __ o __ N __ D __ E __ F _ _.2!._ 

1818 26 
1819 27 

1820 21 

1821 10 

1822 8 

1823 19 

1824 15 

1825 25 

1826 18 
1827 28 
1828 21 

1829 25 

1830 19 

1831 12 
1832 20 

1833 9 
1834 13 

1835 19 

1836 22 

18?7 31 
IS38 22 
1839 15 
1840 24 

1841 18 

1842 30 

1843 26 

1844 30 
1845 26 

1846 16 

1847 29 
1848 22 

1849 25 
1850 25 

1851 20 

1852 27 

1853 35 
1854 26 

1855 27 

II 

12 

19 

16 
18 

20 
24 

22 

22 

25 
16 

30 
14 

25 
II 

25 
20 
18 

26 
16 

19 
18 
17 

20 

19 
28 

30 
22 

22 

19 

20 
16 

26 

33 
20 

19 
19 
II 

17 

14 

24 

17 

27 
27 

22 

15 

21 

19 
27 

25 
20 

14 

19 

9 
21 

19 

34 
29 

23 
22 

27 

22 

23 
20 

22 

25 

42 

14 

13 
22 

15 

17 

25 
24 

29 
20 

II 

21 

19 

II 

21 

18 
22 

20 

17 

17 
14 

19 
22 

18 
II 

21 
27 

35 

19 

25 
14 

26 

9 

19 

17 

15 
29 

23 

26 

16 

25 

19 
17 

24 
18 

15 
21 
18 

17 

15 
21 

20 
18 

21 
17 

23 

29 
24 
17 

23 
19 

16 

14 

20 

23 
16 

21 

27 

19 
15 
25 

25 
28 

18 

18 

20 

24 

26 

19 
21 
22 

16 

23 
27 
24 

25 

12 

19 

15 

19 
18 
14 

16 

24 

20 
16 

15 
13 
20 

16 

17 

8 
24 

16 

21 

17 

15 
17 
16 

10 
24 

10 

13 
22 

19 
14 

20 
21 

13 

19 
18 

19 
12 

19 

13 
21 

18 

17 

15 
17 

16 

17 

20 

16 
22 
18 

29 

24 
16 

17 

23 
19 

16 

14 
17 

10 

28 

19 

19 

13 
10 

10 

23 
14 

23 
14 

19 

18 
18 

22 
21 

22 

15 
16 

29 

15 
26 

18 

19 
20 

13 
22 
14 

20 
17 

21 

23 
12 

14 
21 

20 

29 
22 
17 
17 

17 

19 
12 

15 
26 

36 
12 

22 

16 

20 

20 
14 

17 

20 
18 

20 

15 

23 

23 
16 

15 

35 
17 

20 

15 
29 

19 

13 

15 

13 
21 
18 

30 

20 

19 
18 

29 
19 

22 

27 

23 
14 

31 

20 

20 

26 

21 

25 

20 

22 

24 

29 
16 

16 
22 

13 

18 
24 

16 

16 

15 

14 

25 
10 

13 

19 

19 
12 

15 
18 
27 

25 
18 

13 
25 
18 

18 

12 

17 

18 

15 

21 

13 
16 

10 

19 

21 

15 
18 

18 
16 

7 
14 

II 

19 
18 

16 
22 

8 

14 
10 

18 
14 

14 

19 
10 

18 

13 
26 

14 

15 
8 

21 
12 

17 

II 

14 

14 

25 

16 
18 

14 

23 
14 

23 
19 
18 

21 

21 

18 

17 

5 

14 

18 
18 

II 

15 

16 

13 
16 
17 

7 

15 

25 
12 

15 
19 

17 

15 
10 

18 
17 

19 
14 

21 

15 
14 

10 

24 

16 

24 
10 

19 
20 

28 
12 

18 
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Mes de nacimiento 

_E __ F_~_A_~_J__J__A __ s __ o __ N __ D_ 

Mes probable de la concepci6n 

_A_~_J__J__A __ S _ _Q__N __ D __ E __ F_ ~ 

1856 29 19 21 24 
1857 26 27 28 15 
1858 20 20 20 21 
1859 20 17 30 18 
1860 24 19 30 29 

1861 27 22 24 17 
1862 24 18 27 27 
1863 33 23 23 25 
1864 26 23 25 15 
1865 22 23 25 31 

1866 19 16 25 14 
1867 20 16 19 14 
1868 19 16 30 23 
1869 19 12 11 13 
1870 20 32 15 35 

1871 27 25 20 28 
1872 25 28 31 24 
1873 19 29 31 23 
1874 24 28 29 24 
1875 23 32 32 20 

1876 35 25 29 21 
1877 22 28 35 20 
1878 33 25 31 34 
1879 29 27 29 24 
1880 27 22 30 25 

1881 29 22 23 18 
1882 29 36 26 24 
1883 27 28 36 27 
1884 25 29 28 21 
1885 24 25 30 32 

1886 21 25 20 27 
1887 25 22 22 34 
1888 13 23 26 33 
1889 28 18 28 26 
1890 19 22 32 23 

1891 25 24 28 21 
1892 34 24 22 13 
1893 28 23 37 33 
1894 35 21 14 31 
1895 24 27 30 25 

16 23 
12 15 
22 20 
20 13 
25 25 

18 23 
30 21 
25 24 
21 20 
30 25 

36 19 
31 16 
15 16 
24 15 
26 25 

25 19 
23 27 
22 32 
28 21 

37 22 

24 28 
29 37 
21 15 

34 24 
28 13 

18 20 
32 28 
23 22 
26 16 
25 31 

40 24 
29 27 
29 34 
40 12 
22 25 

30 19 
26 22 
31 28 
38 . 26 

35 28 

24 
15 
22 
20 
15 

17 
18 
21 
25 
29 

19 
12 
17 
21 
25 

30 
27 
16 
38 
28 

23 
20 
17 
15 
25 

16 

30 
22 
31 
31 

37 
27 
21 
30 
31 

28 
28 
30 
26 
34 

17 
17 
15 
19 
19 

18 
28 
24 
19 
18 

24 
22 
17 
24 
24 

20 
28 
28 
36 
41 

23 
30 
32 
30 
37 

24 
21 
24 
38 
29 

23 
26 
40 
32 
34 

34 
41 
30 
38 
22 

19 
18 
16 
20 
18 

14 
22 
22 
21 
29 

33 
25 
24 
34 
15 

30 
35 
28 
25 
25 

41 
25 
35 
18 
16 

31 
24 

32 
36 
36 

33 
37 
35 
23 
35 

36 
33 
46 
37 
31 

28 
13 
34 
11 

29 

17 
12 
18 
17 
24 

16 
20 
18 
23 
20 

20 
20 
19 
32 
30 

38 
29 
22 
16 
28 

34 
31 
28 
32 
33 

29 
25 
20 
27 
29 

26 
24 
30 
25 
32 

23 
19 
23 
17 
20 

12 
24 
25 
12 
24 

18 
24 
12 
13 
19 

18 
26 
19 
30 
26 

30 
12 
29 
16 
22 

23 
24 
28 
14 
26 

20 
19 
22 
27 
13 

26 
23 
29 
32 
22 

22 
17 
20 
24 
12 

20 
26 
16 
29 
30 

18 
29 

8 

23 
24 

30 
38 
19 
33 
28 

32 
21 
22 
11 
37 

25 
20 
22 
27 
31 

18 
22 
21 
27 
18 

22 
22 
26 
32 
25 
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Mes de nacimiento 

_E __ F _ _2!_ _A __ M_ ---1__ ---1__ _A __ s __ o __ N __ D_ 

Mes probable de la concepci6n 

_A _ _2!_ ---1__ ---1__ _A __ s __ o __ N __ D __ E __ F __ M_ 

1896 26 22 22 23 47 23 29 21 30 29 28 34 
1897 22 22 31 22 40 38 28 28 29 26 25 19 
1898 27 18 26 12 32 15 23 36 31 27 31 21 
1899 22 20 28 17 37 29 22 31 34 23 19 22 
1900 22 22 23 43 25 41 40 42 36 37 26 27 

1901 25 22 34 
1902 24 38 29 
1903 29 26 26 
1904 21 20 27 
1905 30 23 25 

1906 31 23 40 
1907 31 27 23 
1908 22 27 19 
1909 26 25 27 
1910 35 37 24 

1911 19 33 32 
1912 37 24 16 
1913 32 32 25 
1914 26 17 20 
1915 22 12 21 

1916 32 24 29 
1917 21 21 29 
1918 42 32 33 
1919 25 26 30 
1920 27 33 26 

1921 25 30 20 
1922 27 34 36 
1923 26 25 20 
1924 41 39 31 
1925 41 39 31 

1926 15 27 20 
1927 36 32 23 
1928 25 40 25 
1929 23 34 31 
1930 24 28 34 

1931 30 21 26 
1932 40 41 31 
1933 28 42 37 
1934 26 37 35 
1935 33 38 23 

24 40 
23 30 
36 29 
33 27 
29 25 

35 42 
16 34 
33 45 
31 33 
28 36 

31 37 
25 33 
46 31 
28 38 
30 46 

26 35 
34 42 
21 33 
20 37 
22 45 

36 46 
25 58 
32 50 
42 42 
42 42 

18 34 
36 56 
27 35 
27 34 
36 49 

27 45 
42 39 
39 41 
41 41 
27 32 

31 45 34 
32 31 40 
38 27 50 
37 20 31 
34 38 46 

36 34 27 
29 29 37 
24 30 28 
37 33 35 
29 23 37 

30 38 32 
16 29 42 
36 31 38 
32 31 38 
44 40 54 

33 42 50 
22 37 33 
39 34 52 
37 33 44 
40 36 46 

38 36 43 
43 40 46 
41 35 32 
24 38 42 
24 38 42 

38 30 48 
42 39 36 
42 34 57 
43 48 53 
45 38 43 

37 29 47 
34 51 47 
43 44 55 
38 24 32 
37 45 36 

50 38 23 34 
18 32 25 24 
36 41 34 35 
33 33 30 25 
32 39 27 18 

41 22 14 16 
35 31 24 24 
42 26 16 25 
36 40 30 32 
40 32 19 26 

28 28 23 27 
33 34 27 26 
29 41 30 19 
30 30 24 23 
37 22 23 23 

37 31 25 21 
40 38 23 27 
48 39 15 29 
39 36 39 31 
39 27 17 22 

42 40 29 22 
42 30 18 21 
42 25 26 23 
42 26 21 16 
42 26 21 16 

34 25 22 24 
47 27 20 19 
45 37 29 26 
50 27 19 22 
38 32 35 33 

45 28 35 28 
41 28 29 31 
25 41 30 36 
40 18 36 27 
40 26 16 15 
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Mes de nacimiento 

_E __ F _ _!!__A __ M _ _J__ _J__ _A __ s __ o __ N __ D_ 

Mes l!robable de la conceEci6n 

_A __ M _ _J__ _J__ _A __ s __ o __ N __ D __ E __ F _ ___!!___ 

1936 27 20 13 19 27 33 22 36 16 24 13 12 
1937 20 18 9 27 28 28 24 35 30 20 10 15 
1938 19 22 14 18 23 24 30 28 24 20 22 26 
1939 20 19 7 17 16 17 16 14 21 16 13 21 
1940 47 45 42 26 35 16 19 41 26 26 31 21 

1941 24 21 12 19 22 29 26 30 17 19 17 12 
1942 16 20 18 20 27 30 15 40 32 23 20 20 
1943 18 21 17 20 29 21 24 28 33 11 25 19 
1944 24 22 25 33 25 31 19 17 21 26 23 15 
1945 21 19 31 30 29 24 23 26 31 19 20 22 

1946 28 20 23 31 42 42 17 24 23 17 26 18 
1947 27 22 17 17 19 31 23 26 36 24 24 16 
1948 26 20 30 25 32 41 34 26 29 26 25 20 
1949 18 18 20 13 20 23 22 32 33 18 17 22 
1950 21 18 17 21 26 27 26 29 32 20 20 23 

1951 30 27 24 29 28 36 30 27 33 17 18 23 
1952 24 14 29 24 25 34 21 26 26 26 27 21 
1953 26 29 24 14 20 32 31 34 18 20 21 32 
1954 19 21 12 17 25 28 24 25 34 29 18 20 
1955 23 9 19 22 33 29 23 22 36 25 19 13 

1956 34 26 32 13 22 24 17 31 20 17 26 20 
1957 23 14 21 21 28 24 19 19 27 34 29 26 
1958 22 17 17 23 26 21 23 32 28 23 10 28 
1959 27 21 14 25 24 26 23 26 15 23 15 19 
1960 25 26 16 21 18 19 31 29 20 29 20 16 

1961 19 20 19 15 15 15 16 25 23 18 20 19 
1962 15 9 18 13 31 15 15 23 18 25 25 11 
1963 15 19 17 20 17 21 17 11 21 25 12 14 
1964 21 9 22 14 11 13 23 15 22 20 14 10 
1965 9 17 16 19 15 14 13 17 20 19 19 8 

1966 9 15 22 14 16 14 15 20 21 19 10 15 
1967 17 7 14 18 12 19 18 20 15 10 9 14 
1968 10 8 8 11 10 16 13 13 16 12 14 7 
1969 10 7 17 12 11 20 12 15 18 12 10 13 
1970 10 8 11 9 12 16 6 7 10 10 9 12 

1971 17 10 10 7 10 10 7 15 13 12 12 15 
1972 15 5 10 14 9 5 16 7 16 8 9 8 
1973 9 11 10 15 7 7 8 12 8 9 8 9 
1974 10 12 7 6 11 7 11 7 8 11 5 12 

1975 5 5 4 7 6 10 7 7 10 15 10 10 

1976 6 6 9 8 8 7 5 8 9 16 10 4 

1977 6 4 7 7 7 4 6 5 6 4 9 11 
1978 6 4 7 11 5 7 9 10 10 4 11 4 
1979 8 3 8 5 15 7 9 8 7 5 9 3 
1980 14 5 8 3 4 4 10 11 4 7 

Fuente: AA. PP. Libros de bautlsmos. 
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TABLA V: MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LAS CONCEPCIONES Y NACIMIENTOS EN EL TERMINODE YESTE 1818·1980. PORCENTAJES 
DE DESVIACION EN PERIODOS QUINQUENALES 

Mes de nacimiento 

Enero Febrero Marzo Abril ~ Junio Julio Agosto Sepbre. Octubre Novbre. Dicbre. 

1818-1825 4.9 - 0.7 12.2 0.0 6.3 - 4.2 - 6.3 10.5 4.2 - 2.1 -19.6 -18.9 

1826-1830 18.7 14.4 19 8 - 4.8 19.8 -10.2 12.3 - 8.0 - 2.7 -13.4 -25.1 -26.2 

1831-1835 -20.0 20 3 -10.3 22.5 - 2.6 -11.4 8.3 - 0.5 6.1 - 0.5 - 5.9 - 59 

1836-1840 16.3 - 2.0 -37.7 - 5.1 9.2 -12.3 -13.3 7.1 26.5 1.0 -29.6 --21.4 

1841-1845 32.6 21.4 14.3 5 l 11.2 -19.4 -27.5 - 9.2 19.4 -18.4 -17.3 -15.3 

1846-1850 18.2 4.0 7.0 4.0 13.1 -12.l - 6.1 7.1 13.1 -20.2 -14.1 -15. l 

1851-1855 29.8 - 1.9 10.6 - 7.7 10.6 -17.3 - 2.9 - 4.8 6.7 -15.4 - 1.9 - 6.7 

1856-1860 15.5 - 0.9 25.2 3.8 - 7.7 - 6.8 - 6.8 -15.5 -11.6 11.6 - 0.9 - 7.7 

1861-1865 17.8 - 2.7 10.7 2.7 10.i 0.9 - 1.8 - 4.5 - 3.6 -21.4 -13.4 8.0 

1866-1870 - 5.8 -10.6 6.8 - 3.9 28.2 -11.6 - 8.7 7.7 27.2 - 5.8 -16.5 - 1.0 

1871-1875 -10.6 0.0 8.3 - 9.8 2.3 - 8.3 5 3 15.9 8.3 - 8.3 - 9.8 12.1 

1876-1880 13.2 - 9.2 19.4 - 3.8 5-4 - 9.3 -22.5 17.8 4.6 3.1 -15.5 - 4.6 

1881-1885 0.7 - 9.1 7.5 - 8.3 - 6.7 -12.0 - 2.2 2.2 19.5 18.8 -13.5 - 6.0 

1886-1890 - 1.9 -16.0 - 2.3 9.1 22.l -6.8 11. 5 18.3 24-4 - 0.7 -22.9 -19.1 

1891-1895 3.5 -15.6 - 7.1 -12.7 13.5 -12.8 3.5 17.0 29.8 - 2.8 - 6.4 - 9.9 

1896-1900 -13.l -24.0 - 5_1 -14.6 32.1 6.5 3.6 15.3 16.8 3.6 - 5.8 -10.2 
N 

1901-1905 -16.7 -16.7 - 9.0 - 6-4 - 26 11.0 3.9 29.7 9.0 18.1 -10.3 -12.2 ____, 

1906-1910 - 2.7 - 6.7 -10.7 - 4.o 27.5 4.0 0.0 -10.l 30.2 1.3 -30.9 -30.9 

1911-1915 - 9.3 -22.0 -24.0 6.6 2_l.3 5 3 12.6 .16.0 4.6 0.5 -15.3 -21.:11 

1916-1920 - 9.2 -16.0 - 9.2 -24.0 18.5 5.5 12.4 38.9 25.3 5.5 -26.5 -19.7 

1921-1925 -19.0 - 3.5 -21.4 l.8 4 1.1 9.5 11.3 26.8 25.6 - 3.6 -26.2 -40.5 

1926-1930 -26.8 - 4.2 -20.8 -14.3 2_l.8 25.0 12.5 4 t. 1 27.4 -11.9 -25.6 -26.2 

1931-1935 - 9.2 3.4 -12.1 1.7 14-5 9_2 11. 5 25.4 10.4 -18.5 -10.4 -20.8 

19_)6-1940 14-5 14.5 -24.8 - 8.5 11. l 0.0 - 4.3 31.6 0.0 - 9.4 -23.l - 6.0 

1941-1945 -1 l.9 -11.9 -11.9 4.3 12.8 15-4 - 6.0 36.i 22.2 -16.2 -10.2 -23.9 

1946-1950 - 8.2 -20.5 -12.3 -12.3 15.6 34.4 - 0.8 2 l.3 23.8 -13.9 - 8.2 -18.9 

1951-1955 0.8 -26.4 -10.5 -14.o 9 l 30_6 6.6 10.7 20.7 - 3.3 -14.9 - 9.9 

1956-1960 8.8 -10.5 -11.4 - 9.6 5 3 - 9.6 0.0 21.0 6.1 12.3 -12.3 - 4.4 

1961-1965 - 9.3 -12.8 5.8 - 3-5 3 5 - 9.3 - 2.3 5.8 20.9 24.4 2.3 -27.9 

1966-1970 -18.5 -32_3 15.4 - 3.1 - 6.1 32.3 - 1.5 15.4 10.8 - 5.1 - 3.1 - 1.5 

1971-1975 12.5 -20.8 2.1 - 2.1 -12.5 -14.6 0.0 2. l 12.5 16.7 -10.4 8.3 

1976-1980 11. 1 -38.9 11. l -11.1 5.5 -194 - 8.3 13.9 16.7 -13.9 19.4 -16.7 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Sepbre. Occubre Novbre. Dichre. Enero Febrero Marzo ----
Mes E!robabk de la conce2ci6n 

Fuente: AA. PP. Libros de bautismos. 
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TABLA VI: MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LAS CONCEPCIONES Y NACIMIENTOS EN EL TERMINO DE YESTE 1818·1980. PORCENTAJES 

DE DESVIACION EN GRANDES PERIODOS 

Mes de nacimiento 

Enero Febrero Marzo Abril Ma~ Junio Julio Agosto Sepbre. Octubre Novbre. Dicbre. 

1818-1835 2.8 10.1 9.5 5.5 8.3 - 7.4 3.7 2.8 4.9 - 4.3 -16.9 -16.9 

1836-1865 21.8 2.9 17.6 0.6 7.9 -10.7 - 9.3 - 3.2 8.1 -13.7 -12.9 - 9.1 

1866-1900 - 2.4 -12.5 3.4 - 6.7 13.2 - 7.8 - 1.2 13.4 18.3 1.1 -12.9 - 5.9 

1901-1935 -13.7 - 9.2 -15.2 - 5.7 20.7 9.9 9.1 26.9 18.8 - 1.4 -20.8 -24.7 N 

1936-1955 -1.2 -11.1 -14.9 - 7.6 12.4 20.6 - 0.8 25.2 17.0 -10.5 -13.9 -14.5 "' 
1956-1980 - 8.5 -23.1 4.6 - 5.9 - 0.9 - 4.1 - 2.4 11.6 13.4 7.3 - 0.8 8.4 

Abril Ma~ Junio Julio Agosto Sepbre. Octubre Novbre. Dicbre. Enero Febrero Marzo 

Mes probable de la concepci6n 

Fuente: AA. PP. Libros de bautismos. 
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TABLA VII: MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LAS CONCEPCIONES Y LOS NACIMIENTOS PARA EL TOTAL DE LAS ALDEAS, 1879-1980. 

Mes de nacimiento 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sg!bre. Octubre Novbre. Dicbre. N. 0 casos 

1879-1885 3.1 -15.3 16.0 - 3.1 - 3.8 -11.4 0.8 23.7 10.7 - 1.5 -15.3 - 3.8 1604 

1886-1893 - 7.8 -14.8 1.7 - 9.1 17.0 - 9.7 3.6 26.5 29.1 - 1.4 -19.2 -16.0 1881 

1896-1900 -16.3 -18.2 -10.5 -25.l 32.4 13.9 10.0 18.7 11.9 3.2 - 2.7 - 7.5 1233 

1901-1905 -17.2 -12.8 -13.7 -10.2 - 1.5 19.4 20.3 31.6 6.3 21.1 - 5.9 -12.8 1407 

1906-1910 - 2.1 - 8.9 -13.2 - 4.6 31.4 2.2 - 1.2 -11.5 30.6 - 3.8 -33.0 -29.5 1397 

1911-1915 -12.0 -25.7 -19.7 5.1 14.4 3.3 21.3 52.9 1.6 0.8 -24.o -18.0 1405 

1916-1920 - 3.9 -18.9 - 8.7 -31.5 22.0 4.7 15.0 44.1 22.0 3.9 -23.6 -26.0 1524 

1921-1925 -34.0 - 5.3 -17.7 2.5 42.0 6.3 18.0 33.5 34.3 -13.1 -23.9 -44.1 1546 

1926-1930 -27.4 -11.2 -25.9 -20.5 26.6 30.5 11.2 48.3 37.4 -12.7 -29.7 -29.7 1554 

1931-1935 -20.1 4.3 -18.6 - 4.5 8.0 1.4 19.8 34.6 16.9 -22.3 -11.2 -20.8 1622 

1936-1940 10.7 14.0 -33-3 - 9.7 11.8 6.4 - 9.7 37.6 I.I -15.0 -18.3 - 1.1 1111 N 

1941-1945 -11.1 -14.4 -10.1 1.0 18.2 14.1 - 9.1 42.4 24.2 -18.2 -21.2 -21.2 1183 
'-D 

1946-1950 -14.0 -27.0 -15.0 -11.0 21.0 36.0 2.0 27.0 20.0 -13.0 - 6.o -24.0 1196 

1951-1955 -10.5 -30.5 -.9.5 -13.7 7.4 38.9 13.7 11.6 21.0 - 2.1 -12.6 -14.7 1139 

1956-1960 3.5 -10.5 -12.8 -12.8 - 8.1 -13.9 6.9 37.2 18.6 11.6 -20.9 2.3 1033 

1961-1965 -31.3 -13.4 - 2.9 - 5.9 8.9 - 8.9 - 4.5 10.4 35.8 23.9 8.9 -23.9 802 

1966-1970 -20.4 -36.7 6.1 - 6.1 - 6.1 30.6 - 2.0 20.4 6.1 10.2 -10.2 0.0 584 

1971-1975 8.6 -22.8 5.7 8.6 -17.1 -17.1 - 5.7 8.6 14.3 8.6 -20.0 20.0 417 

1976-1980 12.0 -28.0 3.6 0.0 -12.0 -32.0 -12.0 8.0 28.0 -20.0 40.0 -12.0 297 

Abril MaI.Q._ Junio Julio Agosto S~bre. Octubre Novbre. Dicbre. Enero Febrero Marzo 

Mes probable de la concepci6n 

Fuente: AA. PP. Llbros de bautismos. 
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TABLA VIII: MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LAS CONCEPCIONES Y LOS NACIMIENTOS EN LA VILLA, 1879-1980. 

Mes de nacimiento 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Iunio Julio Agosto Sepbre. Octubre Novbre. Dicbre. N. 0 casos 

1879-1885 14.6 20.8 6.2 - 8.3 25.0 0.0 -20.8 -14.5 0.0 - 6.2 -12.5 - 2.0 577 

1886-1893 - 7.8 18.3 - 4.3 16.5 9.5 -14.8 20.0 6.1 30.4 - 4.3 - 9.6 -23.4 690 

1896-1900 3.0 -41.2 11.8 17.6 32.3 -14.7 -14.7 5.8 32.3 5.8 -14.7 -17.6 408 

1901-1905 - 8.1 -21.6 8.1 13.5 2.7 - 5.4 -37.8 35.l 27.1 18.9 -16.2 - 2.7 449 

1906-1910 - 6.0 0.0 - 3.0 - 3.0 12. l 9.1 3.0 - 6.0 27.3 18.2 -24.2 -36.3 393 

1911-1915 0.0 - 9.1 -39.4 12.1 54.5 12. l -18.2 -24.2 15. l 12.1 15.1 -33.3 395 

1916-1920 -28.5 - 5.7 -11.4 2.8 5.7 8.5 2.8 20.0 37.1 11.4 -37.1 2.8 423 

1921-1925 27.0 0.0 -35.0 - 2.5 35.0 17.5 -12.5 2.5 - 5.0 25.0 -35.0 -30.0 475 

1926-1930 -24.6 19.5 - 3.9 6.5 14.3 6.5 16.8 16.8 - 3.9 - 6.5 - 9.0 -11.7 462 

1931-1935 28.9 0.0 10.5 23.7 36.8 -31.5 -18.4 - 7.9 -13.1 - 5.3 - 7.9 -21.0 454 

1936-1940 29.2 16.6 8.3 - 4.2 8.3 -25.0 16.6 8.3 - 4.2 12.5 -41.7 -25.0 288 
·~ 

1941-1945 -16.7 0.0 -22.2 22.2 -16.7 22.2 11.1 5.5 I I.I - 5.5 50.0 -38.9 220 

1946-1950 18.2 9.1 0.0 -18.2 - 9.1 27.3 -13.6 - 4.5 40.9 -18.2 -18.2 4.5 268 

1951-1955 42.3 -11.5 -15.4 -15.4 15.4 0.0 -19.2 7.7 19.2 - 7.7 -23.1 7.7 312 

1956-1960 29.6 - 7.4 - 3.7 3.7 51.8 7.4 -18.5 -25.9 -29.6 18.5 18.5 -22.2 330 

1961-1965 68.4 -10.5 36.8 5.3 -15.8 -10.5 5.3 -10.3 -31.6 26.3 -21.0 -42.1 228 

1966-1970 -17.6 -23.5 35.3 0.0 -11.8 29.4 - 5.9 - 5.9 1760 -47.0 11.8 -11.8 199 

1971-1975 23.1 -15.4 - 7.7 -30.8 0.0 - 7.7 15.4 -15.4 7.7 38.5 15.4 -23.1 156 

1976-1980 20.0 -60.0 10.0 -30.0 60.0 20.0 10.0 40.0 0.0 10.0 -20.0 -20.0 124 

Abril Ma~ Junio Julio Agosto ~e. Octubre Novbre. Dicbre. Enero Febrero Marzo 

Mes probable de la concepci6n 

Fuente: A. P. de Ntra. Sra. de la Asunci6n. Libros de bautismos. 
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TABLA IX: MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LAS CONCEPCIONES Y LOS NACIMIENTOS EN LAS PARROQUIAS DE ALDEA. PORCENTAJES 
DE DESVIACION 

Mes de nacimiento 

Enero Febrero Marzo Abril ~ Junio Julio Agosto S~bre. Octubre Novbre. Dicbre. 

1879-1910 - 5.3 - 7.8 18.7 -12.6 - 9.0 - 5.3 21.3 29.8 15.3 18.9 -23.6 - 2.9 
1811-1935 -18.9 -10.1 -45.4 1.7 34.l 4.7 29.7 40.0 35.6 -11.5 -32.2 -27.8 

l. 
1936-1955 -19.5 -29.3 -29.3 -12.2 - 2.4 19.5 9.7 48.8 30.0 - 7.3 -12.2 -12.2 
1956-1980 6.2 31.2 6.2 - 6.2 -50.0 6.2 -37.5 0.0 6.2 6.2 12.5 50.0 

1879-1910 -14.4 -30.9 11.4 0.6 5.1 2.1 44.2 6.6 23.2 -12.9 -14.4 
1911-1935 -18.5 -20.1 -20.1 -17.0 5.0 28.5 17.5 55.l 17.5 4.4 -13.8 -34.2 

2. 
1936-1955 -10.5 2.6 -39.5 - 5.3 2.6 18.4 23.7 15.8 13.1 5,3 -26.3 -21.0 
1956-1980 -25.0 -60.0 15.0 0.0 -45.0 -15.0 5.0 45.0 15.0 45.0 -10.0 10.0 

1879-1910 -16.9 -28.9 30.l - 4.8 17.5 - 6.0 4.2 - 4.8 28.9 8.4 -19.3 4.2 
3. 1911-1935 - 7.6 -17.8 -24.2 - 9.5 22.2 15.3 36.9 42.7 33. l -16.6 -36.9 -33.7 

1954-1980 - 3.4 -28.8 -55.9 -30.5 -22.0 - 1.7 42.4 42.4 54.2 23.7 - 6.8 -11.9 

1879-1910 - 5.9 1.5 2.2 3.7 -12.5 - 1.5 2.2 26.5 27.2 -10.3 -14.7 -14.7 
._,. 

4. 1911-1935 -28.3 - 9.6 -25.9 -18.7 20.5 11.4 0.0 48.8 33.7 - 7.2 - 7.8 -16.9 
1954-1980 -25.5 -40.4 -19.l 2.1 2. l - 6.4 - 4.2 27.6 29.8 29.8 10.6 4.2 

1879-1910 - 3.6 -11.4 -17.6 14.5 18.1 - 6.7 25.9 16.6 13.5 11.9 -28.5 - 3.6 
1911-1935 -16.4 - 7.4 - 4.8 - 9.5 17.2 4.4 19.5 39.3 17.2 - 1.3 -18.7 -39.6 

5. 
1936-1955 - 5.8 -18.8 15.9 -18.8 27.5 24.6 -24.6 11.6 11.6 0.0 -17.4 -26.1 
1956-1980 10.4 - 6.2 22.9 10.4 25.0 -50.0 -12.5 8.3 - 6.2 6.2 6.2 -22.9 

1879-1910 1.9 10.7 - 5.3 -27.2 26.7 7.8 -19.9 9.2 15.1 - 3,9 - 2.4 -12.6 

6. 
1911-1935 -13.4 -17.0 -11.5 - 6.0 29.0 25.3 19.8 21.6 6.9 -17.0 -17.0 -20.7 
1936-1955 5.4 -13.5 -43.2 - 2.7 21.6 24.3 10.8 32.4 18.9 -10.8 -29.7 -27.0 
1956-1980 -24.l -10.3 3.4 6.9 31.0 13.8 6.9 24.1 3.4 -10.3 -27.6 -24.1 

Mes Erobable de la conc~i6n 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Sepbre. Octubre Novbre. Dicbre. Enero Febrero Marzo 

Fuente: 1. A. P. Gontar; 2. A. P. La Graya; 3. AA. PP. Alcantarilla, Arguellite, Fuentes, Paules; 4. AA. PP. Moropeche, Raia, Raspllla; 5. AA. 
PP. Sege y Claras (Tindavar); 6. A. P. Tus. 
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TABLA X: DISTRlBUCION MENSUAL DE LAS DEFUNCIONES EN EL TERMINO DE 
YESTE, (1874-1980) 

_E __ F __ M __ A _ _M_ _J_ _J__ _A __ s __ o __ N __ D_ 

1874 16 
1875 16 

1876 9 
1877 16 

1878 30 
1879 9 
1880 16 

1881 12 

1882 10 

1883 11 

1884 19 
1885 20 

1886 13 
1887 12 

1888 4 
1889 19 
1890 17 

1891 13 

1892 10 

1893 13 
1894 16 
1895 30 

1896 9 
1897 21 

1898 23 
1899 31 
1900 17 

1901 10 

1902 26 
1903 15 
1904 16 
1905 20 

1906 15 
1907 25 
1908 12 
1909 23 
1910 17 

1911 7 

1912 21 
1913 II 

1914 14 
1915 14 

17 26 
11 10 

22 12 
7 16 

24 15 
18 21 

10 12 

19 10 

8 9 
11 15 

10 20 
11 15 

7 4 
8 9 
6 14 

14 13 

9 13 

14 7 

14 25 
12 14 
17 10 

26 11 

8 9 
10 22 

14 21 
37 22 

8 15 

13 19 
24 14 
13 17 

20 25 
17 21 

21 18 

19 16 
11 14 

20 24 
11 27 

10 21 

22 16 
19 22 
15 17 

13 15 

8 

9 

16 
II 

15 
18 
21 

15 
10 

9 
14 
13 

II 

18 
28 
17 
10 

20 
15 
12 
I l 

II 

12 

15 
18 
12 
18 

14 
10 
13 
21 
21 

13 
15 
II 

18 
15 

28 
7 

20 
15 
11 

9 
15 

13 
13 

7 
20 
18 

26 
17 
8 

I l 

13 

8 

5 
9 

15 
25 

20 
13 
15 
21 
20 

20 
13 
12 
21 
14 

13 
7 

17 
12 
23 

10 

14 
II 

13 
17 

31 
17 
18 
19 

7 

15 
22 

15 
13 
14 
17 
16 

20 
11 

15 
19 
10 

26 
14 
25 
12 

19 

20 
14 
19 
22 
11 

11 

26 
19 
18 

5 

17 
12 
10 

11 
17 

22 
18 
16 
11 

11 

24 
19 

24 
15 
15 

27 40 
21 25 

36 28 
12 15 

19 25 
26 55 
33 38 

27 32 
19 15 
11 17 

38 32 
12 29 

28 28 

29 26 
19 26 
26 31 
23 24 

17 19 

34 25 
20 23 
25 42 
33 24 

19 22 
29 32 
29 29 
24 27 
25 16 

32 24 
27 40 
37 22 
24 30 
25 39 

22 32 
36 28 
22 18 

12 18 

36 31 

29 25 
12 23 
26 26 
44 27 
31 28 

20 11 13 

24 26 22 

23 13 16 
24 14 8 

19 21 16 

68 44 21 
36 20 17 

17 15 9 
8 11 6 

19 20 14 
29 17 17 
14 14 10 

16 10 9 

14 14 15 
19 9 8 
26 24 20 
36 17 13 

35 22 20 

13 18 12 
21 17 16 
28 19 12 

23 12 15 

20 24 21 
49 27 10 

14 24 13 
23 32 24 
15 17 16 

13 14 14 
17 19 21 
24 23 29 
19 12 22 
14 22 14 

28 26 24 
19 24 17 
11 17 12 

17 20 17 

22 17 14 

18 23 13 
10 20 19 

16 14 15 
14 29 19 
15 14 10 

9 
23 

12 
20 
18 
27 
13 

19 
11 
16 
25 
15 

17 
18 
7 

16 
20 

10 
11 

27 

9 
13 

18 
14 
21 
22 
17 

20 
24 
27 
19 
21 

19 
14 
11 

12 
12 

19 
28 
18 
20 
12 
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_E __ F_~_A __ M _ _l__l__A __ s __ o __ N __ D_ 

1916 15 

1917 14 
1918 17 
1919 17 

1920 33 

1921 9 

1922 27 
1923 19 
1924 15 

1925 5 

1926 19 

1927 30 
1928 13 
1929 11 

1930 16 

1931 12 
1932 12 

1933 10 

1934 9 

1935 14 

1936 19 
1937 17 
1938 16 

1939 12 
1940 27 

1941 10 

1942 15 
1943 18 
1944 18 

1945 17 

1946 9 

1947 14 

1948 11 

1949 11 

1950 15 

1951 8 
1952 7 
1953 11 

1954 10 

1955 13 

1956 4 
1957 9 
1958 8 
1959 6 
1960 7 

12 21 

18 21 

15 19 
18 25 

30 35 

9 15 
21 25 
16 16 
16 13 
17 21 

12 11 

27 13 

13 9 
15 24 
16 20 

13 23 

19 5 
25 11 

13 14 

13 23 

15 21 

10 23 

13 7 
19 15 
17 17 

22 13 
9 13 

16 13 
13 15 

8 5 

9 9 
10 21 

7 17 
8 13 

16 7 

19 17 
8 2 

12 13 
7 7 

11 2 

11 19 
10 2 

8 3 
3 7 
9 6 

17 

16 
21 

18 
18 

22 

16 
19 

7 

20 

18 
14 

12 
16 
6 

31 
15 
14 

15 

17 

21 

23 
14 

19 
13 

10 

15 
13 
8 

8 

14 

7 

8 
12 
6 

11 

10 

7 

6 
8 

9 
7 
6 
8 

7 

22 

11 

18 
20 
12 

17 

39 
11 

18 
14 

18 

9 
10 

18 
11 

19 
11 

19 
14 

12 

27 

24 
18 
24 
11 

13 
6 

5 
12 

10 

12 

10 

7 
13 
10 

8 

7 

9 
10 

9 

5 
3 
3 
4 

3 

18 

9 
24 
24 
28 

21 

20 
25 
21 

12 

8 

21 
19 
27 

22 

54 
17 
21 

13 
18 

18 

24 
17 
11 

13 

13 
18 
10 

3 
8 

14 
6 
6 
8 

8 

10 

13 
7 

6 
9 

3 
8 

8 

5 
2 

23 
32 
40 

31 
33 

29 

20 
30 
21 

25 

21 
42 

36 
42 
38 

33 
16 

23 

38 

28 

34 
25 
29 
28 
16 

29 
12 
19 
10 

13 

19 

9 
19 
8 

11 

12 
14 

11 
8 
8 

6 
6 
4 

7 
4 

23 

33 
34 
21 
24 

22 

25 
29 
22 

34 

21 

23 
18 
28 
31 

21 

9 
21 

22 

14 

31 
26 

30 
29 
23 

19 
15 
10 

16 

9 

21 

9 
16 

10 
8 

8 

11 

5 

3 
6 

8 
4 
2 
2 

7 

13 
36 

37 
17 
21 

22 

14 

31 
13 
19 

5 
24 

13 
29 
18 

16 

15 
18 

23 

19 

15 
18 
14 

22 
13 

15 

15 
9 

11 
11 

8 

7 

5 
11 

5 

5 
2 

9 
5 

3 

4 
4 

5 
10 

3 

19 
17 

38 
23 
14 

21 

10 

24 
14 

11 

14 

9 
22 
20 

13 

9 

13 
15 
17 

18 

26 
11 
16 

30 
II 

9 
11 

5 
5 
4 

13 

6 
11 

1l 
4 

4 

4 

5 

3 
10 

2 

2 

5 
8 
8 

13 
20 
62 

19 
10 

8 

12 

15 
10 

12 

15 
16 

15 
12 

10 

23 

7 
13 

9 
20 

24 

20 

14 

31 
6 

16 

12 
7 

4 
2 

12 

9 
8 

9 
7 

11 

9 
5 

5 
7 

9 
7 

6 
3 
5 

18 

13 
15 
16 
12 

9 
5 

22 

13 
12 

18 

16 
22 
12 

15 

17 

13 
18 

15 
16 

13 

13 
16 
20 
14 

13 
9 

12 

6 

5 

11 

9 
11 

5 
10 

4 

6 
10 

9 
10 

3 
13 
7 
6 
6 
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_E __ F_ ~_A_~ ___l__ ___l__ _A __ s __ o __ N __ D_ 

1961 7 7 2 3 6 6 7 7 2 8 8 7 

1962 10 4 5 7 8 6 5 4 3 7 11 8 

1963 8 6 8 7 7 9 3 6 4 l 4 4 

1964 8 9 7 4 4 4 3 2 2 7 l 6 

1965 9 5 5 9 4 4 6 8 6 4 8 

1966 5 10 4 6 5 9 5 7 5 4 4 5 

1967 7 l 6 7 3 9 11 2 3 6 2 5 

1968 11 7 10 9 5 4 3 l 2 5 6 6 

1969 6 9 11 3 6 6 6 4 5 3 8 12 

1970 6 6 7 11 10 5 4 4 5 6 12 

1971 9 2 7 5 2 5 3 4 5 5 14 8 

1972 6 4 8 10 3 9 7 5 3 2 6 6 

1973 6 4 3 5 4 3 5 10 4 3 6 

1974 8 7 3 2 7 4 7 5 3 4 8 3 
1975 9 11 8 9 2 8 7 3 2 5 5 6 

1976 4 4 4 3 3 2 4 4 3 2 8 

1977 12 4 3 8 3 5 6 5 3 2 5 4 

1978 6 2 l 6 3 4 2 6 7 7 2 8 

1979 3 3 6 6 3 5 7 6 4 2 6 4 

1980 6 4 5 4 6 4 5 6 9 6 8 

Fuente: AA. PP. Llbros de dcfuncloncs. 
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TABLA XI: MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LAS DEFUNCIONES EN EL TERMINO DE YESTE 1874·1980. PORCENTAJES DE DESVIACION 

EN PERIODOS QUINQUENALES 

Enero Febrero Marzo Abril Maro )unio Julio Asosto SeEbre. Octubre Novbre. Dicbre. 

1874-1880 -17.8 -19.8 -17.8 -27.9 -30.l -17.6 27.9 66.2 57.3 9.5 -16.9 -10.3 

1881-1885 - 8.9 -25.3 -12.6 -22.8 - 5.1 - 5.1 35.4 58.2 10.1 -25.3 -29.1 8.9 

1886-1890 -2L4 -46.8 -35.9 1.6 -25.0 16. l 51.2 63.3 34.3 -10.5 -21.4 - 5.6 

1891-1895 - 9.9 - 8.8 -26.4 -24.2 - 2.2 - 5.5 41.7 46.l 31.9 -3.3 -17.6 -23.1 

1896-1900 3.1 -21.4 - 9.2 -23.4 -18.2 -19.2 28.8 28.8 23.5 26.5 -14.3 - 6.1 

1901-1905 -10.5 -10.5 - 1.3 -18.8 -26.0 -31.1 49.1 50.1 -10.5 - 7.4 2.8 14.1 

1906-1910 0.7 -10.2 8.4 -21.2 -28.8 -14.6 40.1 39.0 6.2 13.9 - 8.0 -25.5 

1911-1915 -28.3 -15.4 - 2.6 -13.3 - 1.5 3.8 52.0 27.4 -14.3 7.0 -18.6 3.8 

1916-1920 -23.8 -27.0 - 4.0 -28.6 -34.l -18.2 26.2 7.1 - 1.6 146.8 - 1.6 -41.3 

1921-1925 -16.7 -12.2 0.0 - 6.7 10.0 10.0 38.9 46.7 10.0 -II.I -36.7 -32.2 

1926-1930 - 2.5 - 9.1 -5.7 -27.7 ·-27.7 6.2 96.0 32.5 - 2.5 -14.6 -25.5 - 9.1 

1931-1935 -34.5 - 4.6 -12.6 5.7 -13.8 41.4 58.6 0.0 4.6 -17.2 -17.2 - 9.2 -
-12.6 -12.6 46.3 

._,, 
1936-1940 - 4.2 -21.1 - 5.3 9.5 38.9 -13.7 - 1.0 0.0 -20.0 "' 
1941-1945 36.8 19.3 3.5 - 5.3 - 2.1 -15.8 45.6 21.0 7.0 - 4.0 -28.1 - 2.1 

1946-1950 15.4 - 3.8 28.8 - 9.6 0.0 -19.2 26.9 23.1 -30.8 -11.5 -13.5 -13.5 

1951-1955 22.5 42.5 -12.5 5.0 7.5 7.5 40.0 -20.0 -42.5 -35.0 - 7.5 - 2.5 

-1956-1960 16.7 36.7 23.3 23.2 -40.0 -16.7 -10.0 -23.3 -16.7 -10.0 0.0 26.7 

1961-1965 50.0 10.7 - 3.6 7.1 0.0 - 7.1 -21.4 - 7.1 -28.6 0.0 3.6 10.7 

1966-1970 16.7 - 6.7 16.7 6.7 0.0 36.7 6.7 -40.0 -36.7 -20.0 - 6.7 33.3 

1971-1975 51.8 7.4 0.0 14.8 -37.0 7.4 14.8 -11.l -37.0 -25.9 22.2 7.4 

1976-1980 21.7 26.1 -17.4 21.7 -21.7 -21.7 - 8.7 13.0 4.3 0.0 - 8.7 39.1 

Fuente: AA. PP. Libros de defunclones; Registro Civil, Llbros de defunclones. 
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TABLA XII: MOVIMIENTO ESTACIONAL DE LAS DEFUNCIONES EN LAS PARROQUIAS DE ALDEA 

Enero Febrero Marzo Abril ~ ~ ---1.!!!!2_ ~ ~ Octubre Novbre. Dicbre. 

1874-1935 7.0 -25.4 - 5.0 -17.0 -23.0 3.4 52.7 34.7 3.4 - 0.2 -27.8 - 2.6 
I. 1940-1955 46.1 38.5 ---69.2 -53.8 15.4 -15.4 76.9 15.4 0.0 -69.2 -38.5 46.1 

1956-1980 46.7 33.3 20.0 -46.7 -60.0 33.3 - 6.7 -33.3 33.3 -20.0 6.7 - 6.7 

1874-1935 -16.9 -25.2 -22.1 -34.5 -19.0 -13.8 37.1 46.5 25.7 35.1 - 0.2 -12.7 
2. 1940-1955 - 9.1 63.6 18.1 27.3 - 9.1 -18.2 18.1 90.9 -45.4 -36.3 -45.4 -27.3 

1956-1980 50.0 -25.0 25.0 12.5 -25.0 -25.0 0.0 -37.5 -12.5 -25.0 25.0 -12.5 

1874-1935 - 4.8 - 9.5 -13.4 -21.6 -23.8 -20.8 46.7 35.l 18.6 21.6 -15.1 -13.0 
3 · 1956-1980 25.0 -16.7 - 4.2 -12.5 12.5 -29.2 0.0 -16.7 -20.8 37.5 -29.2 37.5 '., 

co"- ~ ::::3 11 a:: 1874-1935 -10.7 -11.7 - 8.3 -15.6 -19.0 8.3 45.4 21.0 - 0.5 19.0 -18.0 - 8.3 
:;:· "g ~ 4· 1956-1980 15.0 -15.0 - 5.0 5.0 -20.0 35.0 30.0 -45.0 0.0 -45.0 25.0 30.0 

" ~ ... ~ s c--i 1874-1935 -34.2 -20.2 - 8.2 -26.6 -24.7 5.1 46.2 37.3 36.1 -27.8 -12.6 -27.2 s: 3 5. 1940-1955 4.8 9.5 0.0 - 4.8 -52.4 -23.8 71.4 14.3 9.5 -38.1 -19.0 4.8 
~ g 1956-1980 25.0 37.5 43.7 -18.7 0.0 25.0 -25.0 -31.2 -50.0 -31.2 -18.7 37.5 

~ 0 1874-1935 -10.1 -34.6 6.2 - 7.3 -27.8 - 1.9 37.6 33.5 - 0.5 13.1 -18.3 10.3 
0. 6. 1840-1955 45.4 27.3 9.1 -18.1 18.1 36.4 -54.5 0.0 -36.4 -18.1 -18.1 -27.3 

~ ~ 1956-1980 0.0 -21.4 -21.4 50.0 - 7.1 - 7.1 -28.6 35.7 -28.6 -35.7 14.3 35.7 

~ :i:: 
" -· ;:;· ~ Fuente: AA. pp., Llbros de defuncioncs; R. C., Libros de dcfuncioncs: I. Gontar; 2. La Gr2ya; 3. Alcantarilla, Arguellite, Paules y Fuentes; 

g 4. Moropeche, Raia y Raspilla; 5. Sege y Claras (Tindavar); 6. Tus. 
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LA ESTRUCTURA DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE 
ACTIVA DE BELLIN (PROVINCIA DE ALBACETE) 

Por A. Antonio LOSADA AZORIN 

INTRODUCCION 

Siempre que tratemos de enfrentarnos con los problemas demograficos 
de Hellin es fundamental detenerse en la estructura de la poblaci6n. Por esta, 
se entiende, tanto un cierto nUmero de caracteristicas econ6micas como so
ciol6gicas y culturales. Voy a estudiar en concreto el fen6meno de la activi
dad, con el objeto de reflejar la estructural profesional y los movimientos de 
la poblaci6n activa sobre el territorio de Hellin, que permite establecer los 
contrastes a lo largo de! tiempo y seguir su evoluci6n. 

En relaci6n con la actividad econ6mica y la participaci6n de las personas 
en ella, la poblaci6n total queda dividida en dos grandes grupos: Poblaci6n 
Econ6micamente Activa (PEA) y Poblaci6n Econ6micamente no Activa (PE
NA) (I). 

El periodo de edad activa es variable segun los niveles y las formas de ci
vilizaci6n. Nosotros tenemos que adaptarnos al vigente en Espana, que consi
dero por edad activa o potencialmente activa, el grupo de edad comprendido 
de los 16 a los 65 aiios, limites que suponen terminado el periodo escolar 
obligatorio y edad de jubilaci6n. 

El concepto de poblaci6n activa implica la de reparto entre las distintas 
formas de actividad. Nos basaremos en la clasificaci6n generica de los tres 
grandes sectores econ6micos segun el esquema ternario ideado por Allan Fis
her y que populaciz6 Colin Clark, ya que simplifica y sistematiza, de alguna 
manera, las comparaciones. Pese al caracter demasiado sumario de la distri
buci6n que estos sectores establecen, creemos que resulta suficientemente 
significativa para ver las transformaciones que han experimentado en nuestra 
sociedad !as fuerzas productivas, y al estudiar a grandes rasgos la evoluci6n 
socio-econ6ntica y el papel que juega el factor demogrifico. 

El sector primario es una actividad que cada dia va en descenso en la que 
se incluye la poblaci6n dedicada linicamente a !as actividades siguientes: ga
naderia, agricultura, explotaci6n forestal y pesca. Las actividades de! sector 

(1) Censo de Poblaci6n de Espaiia. 
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secundario va teniendo un rendimiento creciente en la que se incluyen tam
biCn las extractivas y la construcci6n. En cambio, los rendimientos del sector 
terciario son constantes, en el que se incluyen el resto de las actividades eco
n6micas (2). Este sector es el m;is complejo y diversificado. 

En las paginas que siguen, la unidad de estudio elegida es el municipio de 
Hellin comparindolo, en la medida de lo posible con la Capital y la Provincia. 

Se tratari la evoluci6n de la PEA total, masculina y femenina; evoluci6n y 
distribuci6n, asimismo, de los porcentajes de poblaci6n agricola, industrial y 
de servicios en relaci6n a la poblaci6n activa total; evoluci6n de la poblaci6n 
activa clasificada segUn las caracteristicas de los establecimientos donde tra
baja; y evoluci6n de la poblaci6n activa por la forma de trabajo. 

No tratare de estudiar de modo exhaustivo (para eso ver tesis de Licen
ciatura: Hellin: Aspectos demogrificos y urbanisticos) la actividad municipal 
de Hellin, nos limitaremos a ofrecer unos datos numericos que sirvan de base 
al analisis y discusi6n de la honda problematica, que plantea la actividad labo
ral en todos los campos: demogrifico, sociol6gico, politico, econ6mico, geo
grifico, etc., y la representaci6n grifica de esos datos en distintos perfodos 
que permiten seguir su evoluci6n. Como ge6grafos, nos interesa conocer las 
migraciones profesionales, el peso especifico de estas corrientes y descubrir 
la adaptaci6n o inadecuaci6n de la estructura profesional, cuando el pleno 
empleo y la mejora de las condiciones laborales es objetivo prioritario en una 
sociedad cambiante y progresiva. 

Este anilisis sencillo constituye, por otra parte, un elemento previo para 
enfrentarse con otros problemas implicados en la actividad laboral: paro, 
emigraci6n, pluriempleo, calificaci6n profesional, transformaci6n de los me
dios de producci6n, etc., que intentare estudiar en otro momento. 

I, METODOLOGIA Y FUENTES 

Antes de entrar en la explicaci6n de esta evoluci6n, conviene acercarse, 
aunque sea sencillamente, al problema de las fuentes estadisticas. 

La disparidad entre las cifras que suministran las diversas fuentes, la dife
rente nomenclatura utilizada por ellas e incluso por una misma fuente en dis
tintos afios, hacen dificil su contabilidad y evoluci6n temporal. En conse
cuencia, el problema de la medici6n de la PEA noes simple, y su dificultad co
mienza por la concepci6n te6rica de una serie de realidades, como son la defi
nici6n de poblaci6n activa, paro, poblaci6n ocupada ... El procedimiento uti
lizado para el censamiento, bien sea por autoempadronamiento o mediante 

(2) Sauvy, A.: Teoria general de la poblaci6n. Ed. Aguilar; y "Progres techique et repartition pro
fessionelle de la population". Population, 1949, n. 0 I. 

Vimont, C.: La population active. P.U.F., Paris, 1960. 
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agente, establece notables diferencias. Tambien el espacio temporal que se 
forma para determinar la ocupaci6n, introduce serias variantes. 

Con el fin de salvar, en cierto modo, estas dificultades y la ambigiiedad 
que introducen, se ha tornado como fuente principal el Censo de Poblaci6n 
de Espaiia en los tomos correspondientes a la provincia, en unos casos y en 
otros el Padron Municipal, por ser las fuentes mas comunes y utilizadas para 
otras caracteristicas sobre poblaci6n. 

Dado que nuestro estudio era del Municipio de Hellin comparado con Al
bacete Capital y la Provincia, hemos tenido que limitar el espacio cronol6gi
co desde 1940 hasta el ultimo empadronamiento de 1981. Pero tambien, 
aqui, hemos tenido problemas estadisticos: Los Censos de 1950 y 1960 traen 
especificada la estructura de la poblaci6n para los municipios de mas de diez 
mil habitantes por lo que aqui no hemos tenido problemas; el Censo de 1940 
lo hace para municipios de mas de 20.000 habitantes; en cambio en el Censo 
de 1970 no pudimos encontrar datos porque solo se hacian para municipios 
de mas de 50.000 habitantes; sin embargo, no hemos tenido problemas para 
1981, puesto que hemos consultado las hojas padronales directamente. 

Para salvar estos vacios se han utilizado varios procedimientos, desde la 
investigaci6n de datos ineditos en la Delegaci6n Provincial de Estadistica, 
hasta la encuesta directa a los Ayuntamientos. Todos los esfuerzos ban resul· 
tado infructuosos. A veces, resulta lamentable la falta de informaci6n a nivel 
municipal que existe en un tema tan importante como es el de la estructura de 
la poblaci6n, yen particular en lo referente a la actividad profesional, incluso 
a un nivel mfnimo, como es el de los tres grandes sectores. De ahi que haya 
quedado incompleta la linea evolutiva en 1970 para el Municipio de Hellfn. 

La trayectoria de Hellin con los datos que contamos puede resultarnos 
indicativa. El car:icter predominantemente agricola, industrial o de servicios 
que ha ofrecido Hellin, viene ya suficientemente reflejado por la serie de Cen
sos de los aftos cuarenta al ochenta y uno, que marcan los hitos importantes 
en la determinaci6n evolutiva. 

Otras fuentes muy valiosas para el estudio de la poblaci6n activa son, la 
Encuesta de Poblaci6n Activa del l.N.E. y la Rema Nacional de Espana del 
Banco de Bilbao. La ausencia de datos a nivel municipal, que estas presentan, 
ban limitado su utilizaci6n a la simple consulta y punto de referencia. 

En cuanto al metodo utilizado, ha sido muy sencillo, pero trabajoso: en 
primer lugar, recopilaci6n de datos estadisticos de diversas fuentes; en segun
do lugar, comparaci6n y selecci6n de aquellos que cumplian mejor los objeti
vos del trabajo; y finalmente, elaboraci6n mediante el recuento de las distin
tas ramas de actividad para la obtenci6n del conjunto sectorial, ya que los da
tos no vienen expresados, en los diferentes Censos, de modo homogeneo. 

El conjunto de datos que constituyen el estudio se plasman en varios gri
ficos que representan las series de datos para Hellin y para la Capital y la Pro-
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vincia. Tambien, en la medida de lo posible, incluiremos unos cuadros esta
disticos por porcentajes que nos facilite la comparaci6n de los datos. En cam
bio, las cifras absolutas se pueden consultar en la tesis de licenciatura: "He
llin: Aspectos demogrificos y urbanisticos''. 

11. EVOLUCION GENERAL DE LA POBLACION ACTIV A TOT AL 

Para facilitar el estudio e interpretaci6n de la evoluci6n de la poblaci6n 
activa en Hellin, he de recordar algunos aspectos que enmarcan el problema. 

Como punto de referenda, hay que tener en cuenta que el porcentaje de 
poblaci6n activa con respecto a la poblaci6n total tiene unos limites que osci
lan entre un 33%, tipicos de los palses en desarrollu, y el 66% de !as demo
cracias populares. Sin embargo, en los paises mas desarrollados se sitU.a entre 
el 40% y el 50% (3). 

La importancia relativa de los tres sectores caracteriza las etapas del desa
rrollo econ6mico con la disminuci6n sistemitica dCI sector primario y el 
aumento de los otros dos. En las regiones mas desarrolladas, el sector tercia
rio alcanza su mixima expansi6n, con un estancamiento del secundario y un 
claro retroceso del primario. Situaci6n provocada por la mejora de los rendi
mientos y productividad debida a la tecnificaci6n. Las region~s en desarrollo 
mantienen un predominio del sector primario, pero con claro retroceso, cre
cimiento del secundario y, en ocasiones, un crecimiento anormal en el tercia
rio, queen muchos casos supone un paro encubierto. En esta categoria, el sig
no de progreso es la aproximaci6n de las tasas de a<.:tividad de los sectores se
cundario y terciario. 

El grado de participaci6n femenina define tambien, en parte, el tipo de 
sociedad: muy debil en una economia arcaica, y fuerte en regiones desarrolla
das con un potente sector de servicios. 

Otro elemento que ayuda a caracterizar la evoluci6n de la poblaci6n acti
va, es el cambio experimentado en la proporci6n de asalariados, que introdu
ce un proceso de salarizaci6n concentrado en la disminuci6n del peso de ca
tegorias socio-econ6micas como trabajadores, aut6nomos, empresarios sin 
asalariados y pequeiios y medianos empleadores. 

La evoluci6n de la poblaci6n activa a nivel nacional puede servirnos para 
el analisis de la evoluci6n de la poblaci6n activa de Hellin. La acumulaci6n ca
pitalista, dentro del proceso normal del desarrollo, ha hecho crecer mas rapi
damente la demanda en los sectores industrial y de servicios, donde como 
consecuencia la perdida de peso absoluto y relativo del sector agrario. El exo
do rural ha engrosado enormemente el subsector de la construcci6n. La proli-

(3) Miralbes Bereda, M. a R.: "Sohre la estructura de la poblaci6n activa espatiola y su evoluci6n 
(1900-1960)". Geogr'aphica. En De. 1965. 
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feraci6n de la poblaci6n activa se ha intensificado sobre la base de! aumento 
de asalariados. Paralelamente a estos procesos, el grado de cualificaci6n pro
fesional tiende a aumentar de forma r:ipida. La participaci6n femenina se 
mantiene muy inferior a la del hombre, pero va mejorando su posici6n. 

La tasa de poblaci6n activa para el conjunto nacional varia poco a lo lar
go de! siglo, de un 35% en 1900 a un 38,46% en 1970. Sin embargo, la varia
bilidad de los sectores es importante (4). El sector agrario disminuye progresi
vamente su importancia relativa desde 1940, mientras que aumenta la de los 
otros dos sectores. La poblaci6n dedicada a !as actividades primarias consti
tuia un 67,8% en 1900, desciende a 51,9% en 1940, quedando reducida en 
1970 a un 29, I%. En correlaci6n a esta disminuci6n, la industria y los servi
cios comprenden ahora el 37,2 y el 33,6% de la poblaci6n activa espaiiola 
respectivamente, cuando en 1940 constituian solo el 24 y el 24, 1 % yen 1900 
el 15,2 y el 17%. 

La Guerra Civil supuso un retroceso en esta evoluci6n que venia d:indose 
ya en decadas anteriores. Hasta 1930 el trasvase fue sabre todo hacia la indus
tria, de modo especial en los aftos de la Dictadura, alcanzando un porcentaje 
que no se recuperara hasta la decada de los sesenta. El Censo de 1940 refleja 
la creciente ''ruralizaci6n'' de la poblaci6n, con lo que se invierte el proceso 
de evoluci6n de las fuerzas productivas. En la decada de los cuarenta, la agri
cultura todavia aumenta, aunque ya anuncia su posterior declive por la desa
celeraci6n de! ritmo. El proceso se intensifica en los aiios cincuenta, para 
acentuarse en los sesenta. Entre 1960 y 1970 aumentan los sectores industrial 
y de servicios a costa del agrario, pero con la particularidad de su distinto rit
mo: mientras en la decada de los cincuenta es el sector industrial el que se be
neficia del trasvase, en los sesenta es el sector servicios. En sintesis, puede 
destacarse el papel decisivo de la decada de los afios sesenta, en cuyos prime
ros afios el descenso del sector agricola es mayor, favoreciendo el crecimien
to de los otros dos de modo casi paralelo. La diferencia apuntada entre los 
dos sectores en lo referente a sus tasas de aumento es fen6meno reciente a 
partir de 1970, claro indicio de un proceso de terciarizaci6n caracteristico de 
!as sociedades mas desarrolladas (5). Precisar este fen6meno a traves del Cen
so, resulta dificil, pues en et la industria todavia supera a Ios servicios, en 
cambio en la Renta Nacional de Espana de! Banco de Bilbao, que se refiere a 
1971 son ya los servicios los que van por delante. El proceso 16gico es en la si-

(4) Poblaci6n activa y su distribuci6n por sectores en Espaiia: 

Sector 1900 1940 1970 

Primario 67,8% 51,9% 29,1% 
Secundario 15,2% 24 % 37 ,2o/o 
Terciario 17 % 24,1% 33,6% 

(5) Infonne Foessa. 1975. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 1/1984, #13.



142 

tuaci6n actual, que la poblaci6n activa del sector servicio vaya aumentando a 
un ritmo mayor que la de la industria. 

Para ver la transformaci6n que han experimentadv las fuerzas producti
vas en Hellin a lo largo de estos afios, comenzaremos por el dato mis elemen
tal: la evoluci6n de la poblaci6n activa total y por sectores de actividad. 

Hay que tener en cuenta que Hellin pertenece a la provincia de Albacete 
y por ello ligada a la Region Castellano-Manchega con una determinada es
tructura econ6mica. Como reflejo de Csta, la poblaci6n activa se adapta a la 
importancia y al desarrollo de cada uno de los sectores de la producci6n. La 
provincia de Albacete y la Regi6n Castellano-Manchega son eminentemente 
agrarias (hay evoluci6n), lo que muestra un predominio de la poblaci6n que 
basa su actividad en la explotaci6n de la superficie del suelo. 

Esto sin lugar a dudas influye en el municipio de Hellin, aunque tiene sus 
diferencias propias de su situaci6n geogrifica (entre la meseta y llanuras mur
cianas). 

La proporci6n activa respecto al total de la provincia se mantuvo desde 
1900 hasta 1930 estacionaria, entre 33 y 34% (6). Esta seria sin duda en el 
contexto en el que Hellin se encontraria a principios de siglo. 

Hellin que tenia en 1940 un 33, 1 % de poblaci6n activa (Cuadro 1) incre
menta esta cifra en 1950 con un 34,5%. Sin embargo, a partir de aqui se pro
duce un descenso claro de esta hasta 1981 (29,5% en 1960, 28,4% en 1970 y 

23,08% en 1981), como consecuencia del exodo rural, que se produce en es
ta tpoca, hacia las regiones industriales de Espafta y del extranjero para mejo
rar el nivel de vida. Lo m:is frecuente es que sc tienda a la perdida de pobla
ci6n activa (grifico 1) desde 1950 y que se confirma mas en el ultimo censo a 
nuestra disposici6n. 

El grafico nllmero 2 muestra la evoluci6n de la poblaci6n en edad activa 
(de 16 a 64 aiios) y de la poblaci6n activa en relaci6n a la poblaci6n total de 
hecho. Sise comparan dichas curvas, se observa que mantienen un crecimien
to mas o menos paralelo hasta 1970, fecha en que se contraponen totalmente 
ya que la poblaci6n en edad activa comienza a crecer hasta 1981 y la pobla
ci6n activa a decrecer. La dtcada de los setenta nos confirma que el paro va 
en aumento debido a que crece la publaci6n en edad activa (no encuentran 
empleo) y desciende la poblaci6n econ6micamente activa. 

El grupo de edad de los 16 a los 64 aiios disminuye de 1960 a 1970 
(61, 7% y 58, 1 % ), mientras que en 1981 se confirma una alza semejante a la 
de 1960. Esto quiere decir que el exodo rural ha mermado este grupo de 
edad, pero en el censo de 1981 se confirma que la emigraci6n ya noes una so
luci6n, por lo que aumenta la poblaci6n en edad activa. Sin embargo, este 
aumento est:i generando el alza de las tasas de paro, lo cual es m:is grave por
que la poblaci6n econ6micamente activa de Hellin tiene que mantener a la 

(6) S:inchez S:inchez, J.: Geografia de Albacete. Ed. LE.A. Albacete. 1982. 1° Torno. Pg. 189. 
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CUADRO I: 

CLASIFICACION DE LA POBLACION POR LA CONDICION ECONOMICA ( % ) 

HELLIN ALBACETE CAP IT AL PROVINCIA 

1940 Activos H- 59,3 
M- 7,3 2.7 

T- 33, I 31,5 

No Act. H- 40.7 

M- 92, I 97,3 

T- 66,9 68,5 

1950 Activos H-
M- 4,1 

T- 34.5 33,9 34,9 

No Act. H-
M- 95,9 

T- 65,5 66,l 65, l 

1960 Accivos H- 60 57.5 6l,9 

M- 7,3 11,1 7,1 

T- 29,5 33.6 34,8 

No Act. H- 39,9 42, l 36,5 

M- 92,7 88,5 92,·1 

T- 66,5 66,I 64,6 

1970 Accivos H- 5l,5 55.3 

M- 11,1 6,9 

T- 28,4 31.:~ .31 

No Acc. H- 47,5 44,7 

M- 88,9 93, I 

T- 71,6 68,7 69 

1981 Activos II- _'\5,7 

M- l 0,4 

T- 23,UH 

No Act. II- 64,3 

M- 89,6 

T- 76,92 

Fuente: INE y elaboraci{in propia (Padr{in Munk·ipal). 

poblaci6n dependiente (ancianos y nifios) mis los inactivos (a causa de de
sempleo). 

Comparando la evoluci6n de la poblaci6n activa hellinera con la de la Ca
pital y Provincia podemos observar como se produce un descenso en los tres 
lugares. Sin embargo, la perdida de poblaci6n activa de Hellin es mas acusada 
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GRAFICO 2: Evoluci6n de la PEA y de la poblaci6n en edad activa. 
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que la de los otros dos espacios geogr3ficos. Mis suave es el descenso de po
blaci6n activa de la Capital queen 1970 tiene un porcentaje de 31,3% que 
significa la cifra mas alta de las aqui comparadas (grafico 1). Tambien, la dis
minuci6n del grupo de edad potencialmente activo se da por igual en Hellin, 
la Capital y la Provincia. Sin embargo, donde mas ba disminuido la cifra de 
poblaci6n de 16 a 64 aii.os en 1970 es en la Capital yen la provincia con un 
57,8% y un 57,9%, mientras que Hellin tenia un 58, 1 %. En la Capital de 
1960 a 1970 hay una disminuci6n de un 63% a un 57,8% en el grupo de 16 a 
64 aftos, lo que produce un incremento de los ancianos. Es decir, se produce 
una disminuci6n del primer grupo y del segundo y un aumento del tercero. 
Aunque en 1970 se aprecia un ligero aumento del primer grupo. La poblaci6n 
activa de Hellin, la Capital y la Provincia cada vez poseen mayor proporci6n 
de personas dependientes debido al envejecimiento de la poblaci6n (aumen
tado por la emigraci6n) y a que se esti produciendo un ligero aumento de ni
ii.os en edad de escolarizaci6n. La poblaci6n activa de la Capital ha pasado de 
un 33,9% en 1950 a un 31,3 en 1973 (Cuadro 1) debido a lo anteriormente 
expuesto. 

La disminuci6n de la poblaci6n activa provincial se debe, al igual queen 
la Ultima decada en la Capital, a un aumento de la poblaci6n dependiente, de 
edad avanzado, que se produce en los Ultimos treinta afi.os debido a Ja emigra
ci6n, as[ de los 8,5% de mas de 65 aii.os en 1960 ha pasado a 10,7% en 1970, 
lo que indica que la poblaci6n en cdad avanzada ha aumentado sus efectivos 
en la provincia de Albacete y por lo tan to hay mayor proporci6n de personas 
dcpendicntes frente a una disminuci6n del grupo clasificadu como activo, 
que en parte se debe al fuerte saldo emigratorio que experimenta toda la Pro
vincia. 

Teniendo en cuenta el sexo (grifico 3 y 4), la desproporci6n entre acti
vos masculinos y femeninos es clarisima, aunque a lo largo de los tres Ultimos 
decenios se refleja una tendencia al aumento de los porcentajes femeninos de 
Hellin. Este aumento se confirma para 1981 mixime cuando se est:l poten
ciando una industria textil que necesita mano de obra femenina con el incon
veniente de que es una mano de obra sin ningU.n grado de cualificaci6n. Ade
mis son contratadas como aprendizas durante varios meses y algunos de ellos 
quedan en paro, posteriormente. 

Hay que tener presente que Hellin pcrtenece a una provincia donde el 
grado de participaci6n de la mujer en el trabajo, siempre se ha mantenido 
muy inferior a la media nacional y su papel ha sido insignificante entre la po
blaci6n activa (7). A partir de 1940 se nota un progresivo aumento de la pro
porci6n, aunque en nUmeros absolutos el aiio 1970 registra un retroceso con 
respecto a 1960. () sea, que en la provincia de Albacete la participaci6n de la 
mujer en las actividades econ6micas es escasa, inferior a la nacional y por su-

(7) S3.nchl'Z S:inchez, j.: Op. Cit. Pp;. 190. I" tomo. 
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puesto a la de los paises como Francia (en 1960 tenian un 33.3%), Alemania 
(36, 1 % ) e Inglaterra (34, % ) (8). 

La participaci6n de la mujer hellinera en el trabajo respecto a la Capital y 
la provincia ha sido diferente (griifico 4). Siempre se ha mantenido en una po
sici6n intermedia entre la mas alta, que ha sido la de la capital, y la mas baja, 
la de la provincia. Para 1981 ha alcanzado tasas semejantes a la de la capital en 
1970. Es decir, que el porcentaje va en aumento del porcentaje de poblaci6n 
activa desde 1974 en adelante debido a que se estan abriendo nuevas indus
trias textiles. 

Para tener una referencia de la situaci6n en otros municipios de la pro
vincia en 1970 (ultimos datos que tengo para la provincia), respecto al trabajo 
de la mujer tenemos que decir que el polo opuesto lo encontramos en Alman
sa y Tobarra que se corresponde con la distinta estructura de la poblaci6n ac
tiva. En la capital el porcentaje es alto, pero todavia inferior al de Espana; He
llin, La Roda y Villarrobledo se aproxima a la proporci6n provincial baja con 
respecto a Espana. Sin embargo, Hellin en 1981 ha aumentado considerable
mente su tasa de actividad femenina cuando a principios de siglo era una de 
!as mas bajas. 

III- EVOLUCION DE LA POBLACION ACTIVA DE BELLIN POR 
SECTORES 

III. 1. Introducci6n 

Para tener una idea mis exacta de la poblaci6n activa total tenemos que 
analizar la poblaci6n por sectores. 

En el estudio de la evoluci6n de la poblaci6n activa de Hellin podemos 
distinguir dos periodos bien distintos. De una parte, la poblaci6n activa de 
1900 hasta 1940, y de otra, la de 1940 hasta 1981. 

Esta division se hace sabre todo en base a los datos censales de que dispo
nemos, aunque luego nos hemos percatado de que eran dos periodos distin
tos, pues se estaba produciendo un cambio. Se trata de seguir la evoluci6n 
que nos lleva desde una sociedad agraria a otra donde predominan los servi
cios, pasando por la industria. 

Hellin se encuentra en una provincia donde el sector primario (activida
des agrarias y extractivas) es el preponderante aunque se ha apreciado una 
disminuci6n a lo largo de los 81 aiios estudiados pero con un relativo retraso 
debido a la situaci6n econ6mica del pais. 

(8) OCDE. "L'Evolution demographique de 1965 a 1980". Citado en Barcelo Pons. Evoluci6n 
reciente y estructura actual de la poblaci6n en las Islas Baleares. CSIS. Instituto de Geografia 
Aplicada. Madrid. 1970. Pg. 169. 
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Lo general ha sido que en el primer periodo (de 1900 a 1940), Hellin se 
caracteriza por la abundancia de poblaci6n agricola, pues los agricultores re
presentaban cerca de las dos terceras partes. Adem:is el tr:insito hacia la in
dustrializaci6n era muy lento, casi inapreciable. 

Sin embargo el segundo periodo se caracteriza por unas perspectivas de 
cambio, aunque este se produce de una manera un tanto tardia. A partir de 
1960 comienza a incrementarse la poblaci6n industrial, para terminar en 
1981 con el incremento del sector terciario. 

III. 2. Sectores de actividad desde 1900 a 1940. 

Las caracteristicas de la provincia de Albacete a principios de siglo inci
dian claramente en Hellin que seguia sus pasos, como veremos a continua
ci6n. Hellin es fie! reflejo de la actividad econ6mica de su provincia con algu
nas matizaciones peculiares. Las caracteristicas de la poblaci6n a principios 
de siglo hasta 1930 estan de acuerdo con el tipo de sociedad ruralizada, prein
dustrial; el mismo que traduce los indices de analfabetismo. Pero la evoluci6n 
desde principios de siglo de !as diversas ramas de actividad, muestra las trans
formaciones que han operado en la provincia de Albacete: El proceso de urba
nlzaci6n, polarizado en la capital yen los grandes nucleos (entre ellos Hellin) 
con el desarrollo de !as actividades terciarias y un inclpiente impulso indus
trializador, predominantemente artesanal, y en gran parte basado en la trans
formaci6n de productos agricolas (9). A pesar de las anomalias de algunos cen
sos el rasgo principal de la pohlaci6n activa lo constituye el predominio de! 
sector primario, queen relaci6n con Espada siempre registra una proporci6n 
mayor. Hasta 1920 la poblaci6n ocupada en este sector representaba mas de 
!as dos terceras partes. En 1930, presenta una reducci6n anormal frente a un 
aumento tambien excepcional del sector secundario. 

La explicaci6n de este hecho debemos buscarlo en la gran cantidad de 
peonaje que se encuadra dentro de la actividad industrial yes posible que tra
bajase en las obras publicas, en construcci6n, por ejemplo, de carreteras y ca
minos; esta mano de obra accidental en los dem:is censos se recoge en la acti
vidad agraria. Asi vemos que, en 1940, la situaci6n se normaliza y los porcen
tajes con ligeras variaciones, se asemejan a los de principios de siglo (72,2% 
en el sector primario y 12,3% en el secundario) (10). 

El sector de la industria de la provincia, y por reflejo en Hellin (de 1900 a 
1930), experiment6 un aumento proporcional moderado: de 10,7% en 1900 
pasa a 16,6% en 1920. El porcentaje de 1930 refleja un incremento de! sector 

(9) Sanchez Sanchez, J. y Mateos Rodriguez, M. A.: Elecciones y partidos en Albacete durante la 
II RepUblica (Analisis demografico, actividad econ6mica, sociologia electoral y comporta
miento politico) Albacete 1977. Pg. 22. 

(10) Sanchez Sanchez, J.: Op. Cit. Pg. 23. 
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secundario que consideramos anormal. La cifra de obreros que contabiliz6 en 
1930 el Consejo Superior de Industria fue de 22.000 equivalente al 19,9% de 
la poblaci6n activa, cifra que se puede aceptar como cierto y que reflej6 un 
efectivo impulso de las actividades industriales, pero no tan exagerado como 
quiere indicarnos el censo de la poblaci6n. Este prometedor empuje se vi6 
frenado despues de la Guerra Civil y en 1940 la proporci6n de activos en el 
sector industrial habia descendido de nuevo al 12, 3 % , que nos corrobora, 
por una parte, la anormalidad de esta cifra antes comentada y, por otra, nos 
refleja el incremento de las actividades rurales que experimenta la provincia 
despues de la Guerra (11). 

La proporci6n de activos en el sector terciario de la provincia aument6 
moderadamente de 1900 a 1930. No obstante, el numero total de personas 
pas6 de 9.947 a 16.385 de los cuales el 28,4% se censaran en la capital, cuya 
estructura ofrecia rasgos muy diferentes a los de la provincia. La poblaci6n 
activa dedicada a las actividades (hay que contar con la poblaci6n que vivia 
fuera de la ciudad) el 48% era poblaci6n ocupada en la industria y el 34% en 
las distintas actividades del sector terciario, especialmente comercio y servi
cios oficiales, pllblicos y personales. Se mostraba, asl, como un tlpico centro 
urbano e industrial que crecia ya a expensas de la provincia, y que tambien se 
vi6 frenada por las consecuencias de la postguerra. 

III. 3. Sectores de actividad desde 1940 hasta 1981 

El gr:ifico nllmero 5 presenta la evoluci6n de la poblaci6n activa en los 
tres sectores ccon6micos en este segundo perlodo. Aqui ya se marcan dife
rencias cuantitativas que matizan el proceso de transformaci6n de la pobla
ci6n activa en Hellin. La trayectoria es mas rapida que la de la provincia y mas 
lenta que la de la capital. Es decir pasa de tener un sector agrario muy impor
tante en 1940 a ser mas debit en 1981 hasta el punto de que e1 sector mas im
portante en el ultimo censo es el terciario (43,3%), muy por encima de! pri
mario (advirtiendo que estos datos son analizados personalmente en una 
muestra del 71, 10% de los habitantes del municipio realizada sobre el padr6n 
municipal). Es a partir de 1970 cuando comienza a producirse el verdadero 
cambio, aunque antes se tuvo la gran oportunidad y se desperdici6 (cuadro 
2). 

Las lineas generates coinciden con las constantes de un proceso normal 
de desarrollo: disminuci6n de la poblaci6n activa agraria y aumento correlati
vo de la poblaci6n de los sectores industrial y servicios. Al observar las curvas 
se aprecian los matices diferenciadores que se concretan en el distinto ritmo 
de crecimiento del sector secundario y terciario. 

En Hellin desde 1940, que es el censo a partir del cual podemos observar 

{I I) Sinchez Sanchez, J.: Op. Cit. Pg. 23. 
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GRAFICO 5: Distribuci6n y evoluci6n de la PEA por sectores en HELLIN. 
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CUADRO 2 
ACTIVIDAD POR SECTORES (%) 

ANOS HELLIN ALBACETE CAPITAL PROVINCIA 

Sector I 1940 55,9 72,2 

1950 58 33.9 66,3 
1960 45,6 19,8 60,6 
1970 10,8 30,4 
1981 15,7 

Sector II 1940 24,6 12,3 
1950 22,9 23,3 15,9 
1960 25.5 30,3 16,4 
1970 35,9 31,2 
19Hl 40,9 

Sector III 1940 19,5 15,3 
1950 19,l 42,8 17,6 
1960 23.4 43,4 17,9 
1970 53.2 38,3 
1981 43,4 

Fuente: INE y Padr6n Municipal. 

esta evoluci6n, se ha ido produciendo una transformaci6n de la actividad 
(grafico 6), ya que el 58 % de la poblaci6n se dedicaba a la agricultura en 1950 
(mas de la mitad y casi las 2/3 partes), mientras queen 1981 se alcanza la cifra, 
relativamente baja, del 15,7% (cuadro 2). Este descenso no ha sido brusco, si
no que ha descendido paulatinamente durante todo el periodo estudiado (en 
1960 tenia un 45,6% yen 1970 deberia andar sobre el 20%). Esto entra den
tro de los cambios que se producen en la provincia y en la naci6n, pues se 
tiende al descenso de la poblaci6n activa que ocupa al sector. 

Esta disminuci6n del sector primario tambien afecta a la capital. El por
centaje para esta Ultima es l6gicamente muy bajo, pero no ocurre asi con la 
provincia, la cual tanto en 1950 como en el 60 podemos calificar como "muy 
agricola" (12) teniendo en cuenta queen los Estudios Hispanicos de Desarro
llo Econ6mico se considera "muy agricola" la regi6n que tiene un porcentaje 
superior al 60%. Tradicionalmente la provincia de Albacete es "muy agrico
la" como corresponde a un pais que has ta 1950 sigue siendo marcadamente 
agricola y Unicamente a partir de 1960 el sector agrario es algo inferior a esas 
cifras establecidas (41,13%). 

A partir de 1950 podemos observar algunos cambios en la estructura de 
la poblaci6n activa con respecto a los censos precedentes. El porcentaje de 

(12) Miralbes Bereda, M. R.: Op. Cit. 
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activos en el sector primario es todavia muy elevado en Hellin, ya que supo
nla mas de la mitad de la poblaci6n activa (58 % ), pero la provincia le supera 
con un 60%; si bien con !as excepciones de la capital y de! nudeo de Alman
sa. La capital porque ya se ha destacado claramente como centro de servicios 
y Almansa tiene una poblaci6n activa dedicada a la agricultura de! 28,5%. 

Una fecha importante para Hellin es 1950, ya que se alcanza la importan
te cifra de 30.026 habitantes. Es la epoca de m:iximo esplendor debido a los 
puestos de trabajo que da el trato de! esparto. Si este trabajo de! esparto se hu
biese mecanizado y despues transformado en industria textil de fibra dura (al
fombras, etc.) como ocurri6 en Crevillente; tal vez la emigraci6n no hubiese 
afectado tanto como afect6 a partir de 1950. Probablemente, se hubiese con
vertido en el nudeo mas importante, industrialmente hablando, de la provin
cia. Sin embargo, los empresarios que trabajaron el esparto se dedicaron a la 
m:is f:icil como era el recogerlo de los montes y transportarlo a Valencia, Bar
celona y localidades de! Mediterr:ineo donde los transformarian. Esto di6 lu
gar a la no mecanizaci6n de este proceso y los empresarios que ganaban dine
ro con este simple transporte no invirtieron en la ciudad, sino que lo hicieron 
en el creciente negocio del turismo de las costas mediterrineas. 

La no industrializaci6n de esparto trajo consecuencias nefastas para He
llin. Por una parte, esta poblaci6n activa en proceso de aumento de 1940 a 
1950 se consideraba simplemente como recogedores de esparto y transportis
tas acogidos al sector agricola, pero no al industrial. Si hubiese sido industria
lizado, tal vez, nose habria marchado la poblaci6n cuando a nivel nacional se 
produjo el exodo rural. Por otra parte, el trabajo de! esparto necesitaba abun
dante mano de obra, pero sin ninguna dase de cuantificaci6n que en 1950 al 
desaparecer este tipo de trabajo puso en bandeja lo que se ha dado en Barnar 
"exodo rural" a nivel nacional. En 1950 sin trabajo y sin cualificaci6n la po
blaci6n hellinera tendi6 a emigrar, que ta! vez, se hubiese evitado, si el espar
to se hubiese transformado en Hellfn. 

La poblaci6n de la provincia es muy semejante al esquema tipico de po
blaci6n como subdesarrollada si tomamos como indicador el hecho de que 
una despoblaci6n se considera subdesarrollada cuando sobrepasa esta cifra, 
pues tiene un 58% dedicada a la agricultura, pero habria que advertir que par
te de este tanto por ciento se encuentra entre la que trabaja el esparto, casi in
dustrializado. Hellin se considera agricola en 1950, pero habria que hacer sal
vedades de! tipo apuntado anteriormente. 

En el sector secundario y terciario la ciudad de Hellin aumenta la propor
ci6n de personas activas en ellos clasificados, aunque es mis considerable el 
aumento en el terciario (19,5% en 1950, 23,4% en 1960 y 43,4% en 1981) y 
mas todavia en el censo de 1981 donde se confirma por primera vez la prima
cia del sector terciario (cuadro 2). No hay. que olvidar que Hell in es el centro 
comercial de los municipios de alrededor (Tobarra, Ontur, Albatana) y de las 
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Sierras de Alcaraz y Segura (13), que todavia hay que potenciarlo mas como 
centro motor que sea capaz de animar la regi6n. Mientras que la capital 
aumenta mas su sector secundario (23,3% en 1950 y 30,3% en 1970). Sin em
bargo, es interesante observar como en el padr6n municipal de 1981, Hellin 
est3. incrementando, tambien, una rama de la industria, como es la textil que 
esti surgiendo, poco a poco con la implantaci6n de naves industriales; mien
tras que Albacete incrementa mas SU sector terciario. 

La nueva industria textil que ha surgido en Hellin ha nacido como una de 
las consecuencias de la tradici6n hist6rica (trabajo del esparto) y de la emigra
ci6n. Aproximadamente comienza a surgir en 1972. 

Han surgido pequeftos empresarios a partir de dos grandes como son la 
"Yutera" de Pedro R6denas y de "Maser" de Manuel Serna. Estos empresa
rios pequeftos estaban ocupando cargos importantes en estas empresas y 
cuando se han informado de c6mo marcha el negocio se han decidido a esta
blecerse por su cuenta, pues s6lo habia que emplear mano de obra femenina 
con poca cualificaci6n, ademas de las facilidades de empleo que hay para este 
sector. Hoy podemos observar como las industrias textiles proliferan por la 
ciudad. 

Tambien hay que destacar otra industria tradicional e importante en He
llin como es la de caramelos y dulces. Esta comenz6 como trabajo artesanal 
en 1850 como fruto de la inventiva de Juan Losada Garcia que empez6 fabri
cando los tipicos "caramelos de Hellin" con la firma de "La Pajara". Despues 
surgieron otras marcas. Hoy se hallan en proceso de mecanizaci6n con lo que 
contribuyen al desarrollo econ6mico de HelHn. 

La capital ha aumentado muchisimo su sector terciario debido a la cen
tralizaci6n de funciones administrativas que adquiere la capitalidad y un gra
do de urbanizaci6n mayor, por lo tan to necesita mayor cantidad de personas 
empleadas en los servicios. La provincia depende de la administraci6n y de 
los servicios sanitarios que hay en la capital, lo que implica mayor nUmero de 
poblaci6n implicado en et sector terciario. 

En 1981 podemos afirmar que Hellin tiene una importante poblaci6n de
dicada a la agricultura concentrada en las pedanias, mientras que en el nllcleo 
urbano se est:i imponiendo cada vez mis el sector secundario y terciario. 

IV. LA POBLACION ACTIVA CLASIFICADA SEGUN LAS 
CARACTERISTICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE 
TRABAJA. 

Demro de cada sector podemos destacar en primer lugar la gran propor
ci6n de personas empleadas (cuadro 3) dentro del secundario en las industrias 

(13) Losada Azorin, A.: Hellin: Aspectos demogrificos y urbanisticos (Tesina de licenciatura). 
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fabriles y en la construcci6n en Hellin. 

CUADRO 3 
LA POBLACION ACTIVA CLASIFICADA SEGUN LAS CARACTERISTICAS DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DONDE TRABAJA (%) 

Agricultura, silvicultura y pcsca 

Minas y canteras 

Industrias fahrilcs 

c:onstrucci()n 

Electriddad, gas, agua y 
servicios sanitarins 

c:omen.:io 

Transportes, a\macenaje y 
comunii:adones 

Servi<.:ios oficialcs, 
pUblicos y personales 

A1.:tividad ma! espedficada 

Fuentl': INE y Padr6n Municipal. 

1950 
1960 
1970 
1981 

1950 
1960 
1970 
1981 

1950 
1960 
1970 
1981 

1950 
1960 
1970 
1981 

1950 
1960 
1970 
1981 

1950 
1960 
1970 
1981 

1950 
1960 
1970 
1981 

1950 
1960 
1970 
1981 

1950 
1960 
1970 
1981 

HELLIN 

54.5 
44.1 

10,7 

2,7 
1,9 

0,()8 

17.:~ 

17,3 

27,8 

4.7 
7,8 

12,9 

0,4 
0,3 

1,3 

5,6 
7.5 

16 

5,7 
5.5 

8.5 

7,3 
10,3 

22,7 

1,8 
5.3 

ALBACETE CAPITAL 

33.7 

0,04 

14,8 
19,2 

8, 1 

10.5 

0,2 
0,5 

l l,8 
14,9 

8,7 
7,4 

2, 1 

21 

20,6 
6,3 

PROVINCIA 

0, I 

11,3 

4,7 

0,4 

5,8 

8,7 

4,9 
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Las industrias fabriles tenian un 17,3% de personas dedicadas a esta en 1950, 
que es identico porcentaje al de 1960, pero en 1981 se dispara la cifra incre
mentindose muchisimo, pues tiene el 27 ,8%. Esto es fruto del incremento 
del sector secundario. 

La construcci6n, sin embargo, experimenta un gran crecimiento en el pe
riodo estudiado aunque algo menor que el anterior, pues de un 4, 7 % en 1950 
pasa a un 12,9% en 1981. 

Podemos afirmar que el sector secundario hay un periodo de estanca
miento de 1950 a 1960; y un periodo de gran relanzamiento desde 1960 hasta 
1981, tanto en la industria fabriles como en la construcci6n. Esto parece con
tradictorio con la epoca de crisis que padecemos, pero resulta que el desarro
llo de los aiios 60 fue un crecimiento para las regiones mas industriales de Es
pana por lo que hubo exodo rural. Esto repercuti6 negativamente en Hellin, 
pues la poblaci6n emigr6 y todo qued6 colapsado. Sin embargo, en plena cri
sis, la poblaci6n hellinera ya no se marcha e invierte alli. Fruto de esto es el 
auge o el crecimiento, que en este sector se esti produciendo. Ademas, la 
construcci6n tuvo unos aftos muy buenos con la construcci6n del trasvase 
Tajo-Segura. 

En el sector terciario los grupos de actividad que tienen las mayores pro
porciones en Hellin son (cuadro 3) en 1950: servicios oficiales piiblicos y per
sonales con un 7,3%. En 1960, el anterior con un 10,3% y el comercio con 
un 7,5%. Sin embargo, la revoluci6n se produce en 1981, pues tanto servi
cios (22, 7%) como comercio (16%) y transportes (8,5%) doblan desahogada
mente las cifras de 1960. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Hellin es 
esencialmente un nllcleo de atracci6n y centro abastecedor de su irea que al
canza los municipios cercanos (Tobarra, Ontur, Albatana) y los de la Sierra de 
Alcaraz y del Segura (Eiche de la Sierra, Lietor, Yeste, Nerpio, Ri6par, Soco
vos, Letur, etc.). En todo caso los porcentajes de servicios oficiales piiblicos y 
personales y el comercio no son superiores a los de la capital. En cambio si 
son superiores a los de la provincia. L6gicamente la capital acumula mas ser
vicios administrativos que Hellin debido a la centralizaci6n que supone la ca
pitalidad. 

V. CLASIFICACION DE LA POBLACION ACTIVA POR LA FORMA DE 
TRABAJO 

Hemos considerado igualmente la situaci6n de la poblaci6n activa con 
respecto a la posici6n que ocupa, por lo tanto hemos realizado el cuadro 4 co
rrespondiente a la etapa de 1950 a 1981 aunque resulta dificil de uniformar 
en muchos censos debido a los criterios estadisticos seguidos por el lnstituto 
Nacional de Estadistica. 
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CUADRO 4 

CLASIFICACION DE LA POBLACION ACTIVA POR LA FORMA DE TRABAJO (%) 

HELLIN ALBACETE CAPITAL PROVINCIA 

Patronos o empresarios 1950 6,2 3,5 
1960 10,8 8,9 21,5 
1970 
1981 21,3 

Asalariados 1950 44,8 46,1 

1960 84 84,2 72,3 
1970 
1981 74 

Trabajo familiar sin 1950 2,6 1,3 
retribuci6n directa 1960 

1970 
1981 4,7 

()breros independientes 1950 0,7 1,8 

1960 0,6 0,6 0,5 

1970 
19A1 

Asalariados en paro forzoso 1950 0,5 0,7 
en la censal 1960 

1970 
1981 

No consta 1950 0,1 0, I 
1960 4,4 6 5,4 
1970 

1981 

Fuente: lNE y Padr6n Municipal. 

Observando el grifico nllmero 7 nos damos cuenta que lo mis destacable 
es que Hellin en cuanto al porcentaje de los asalariados han descendido, 
mientras que los empresarios llevan un ritmo bastante acelerado de creci
miento. 

Las causas de estos hechos se deben a que el exodo rural que sacudi6 bas
tante a Hell[n a partir de 1950, ha hecho que la curva de los asalariados des
cendiese debido a que las regiones industriales del pais lo que necesitaban era 
mano de obra barata y sin cualificar. Mientras tanto, los que permanecieron 
en Hellin eran pequefios propietarios o personas muy bien empleadas. Una 
vez que el Cxodo rural ha terminado los asalariados han rebajado su porcenta-
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GRAFICO 7: Clasificaci6n de la poblaci6n activa por la forma de trabajo en HELLIN. 
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je y los empresarios han ido creciendo quc es lo que se desprende de la con
sulta efectuada al padron municipal de Hellin de 1981. 

Asi Hellin tenia en 1950 un 44,8% respecto al total de poblaci6n activa 
que la capital, pero mayor que la provincial. Estos asalariados se subdividian 
en un 58,4% de jornaleros sin cualificaci6n, mientras queen la capital esta ci
fra es tan solo de 43,7% (14); la capital tenfa en cambio, un porcentaje mas 
etevado de personas que trabajan a sueldo fijo. Podemos establecer que Hellin 
tiene unas caracteristicas pr6ximas a la de la capital, pero no alcanza sus ci
fras, y se aleja de la provincial; la capital sefiala un comportamiento tradicio
nalmente urbano frente a una ciudad que parte de un pasado rural y donde la 
urbanizacion, a pesar de tener la cifra mas alta despues de la capital, es mas re
ciente, por lo que sus trabajadores tienen Condiciones menos cualificadas res
pecto a los puestos de trabajadores. Los patronos o emprt:sarios doblan en 
porcentaje a los de la capital debido a que son patronos de explotaciones agri
colas. 

En 1960 la clasificacion censal es mucho mas incompleta; solamente, po
demos comparar al grupo de los asalariados y obreros independientes con et 
censo anterior pero se produce un aumento considerable de los asalariados 
pues pasan en Hellin de un 44,8% al 84%; en la capital de 46, 1 % a 84,2%, 
mientras queen la provincia se da una cifra menor, pues es del 72,3%. En es
te periodo lo que ocurre es que crecc el nllmero de asalariados como ocurre 
en una et_apa anterior al exodo rural. Es decir, se ha conseguido la mayor cifra 
de los asalariados debido a que hasta 1960 el trabajo agrkola solicitaba mucha 
mano de obra. 

Sin embargo, a partir de 1960 comienza el exodo rural y este ingente nii
mero de asalariados comenz6 a emigrar. Confirmaci6n de lo que decimos es 
et padron municipal de 1981 donde se nos dice que el niimero de asalariados 
ha descendido y que el niimero de empresarios ha aumentado. 

El porcentaje de empresarios ha pasado de! 6,2% en 1950 al 21,3% en 
1981 y el de asalariados ha pasado de! 84 % en 1960 ( cifra m:is al ta) al 7 4 % en 
1981. 

CONCLUSION 

A lo largo de este pequefio trabajo se ha podido demostrar que ha habido 
cambios en la estructura profesional de Hellin y movimientos en la poblacion 
activa, estableciendo las posibles variaciones a lo largo de! tiempo y su evolu
ci6n. 

Efectivamente la poblaci6n activa de Hellin se encuentra en un proceso 
de descenso desde 1950 hasta 1981, fecha en la que se alcanza su porcentaje 

(14) Losada Azorin, A.: Op. Cit. 
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mas bajo. Este descenso se debe al exodo rural que Hellin padeci6 desde 1950 
hasta 1970, ya que los que emigraron fueron parte de la poblaci6n activa. De 
todo esto se deduce que la poblaci6n que trabaja tiene que mantener a mas 
inactivos, tanto j6venes como ancianos. 

El grupo de edad de los 16 a los 64 aiios, que es la posiblemente activa, 
ha confirmado su tendencia a la alza, sin embargo estos j6venes, en buena 
parte, se ven abocados al paro ya que la poblaci6n en edad activa va en alza, 
mientras que la poblaci6n activa va descendiendo. 

Sin embargo, se esti notando un cambio en la sociedad de Hellin, pues 
dia a dia hay mis porcentaje de poblaci6n activa femenina debido a que la so
ciedad espaiiola esta transformindose. En este sentido Hellin ha sido pionera 
en estos Ultimos afios como consecuencia de la implantaci6n de unas cuantas 
industrias textiles que tienen bastante importancia a nivel nacional. Este foco 
textil es el que ha hecho que el porcentaje de mujeres cada vez sea mis impor
tante. 

La evoluci6n por sectores en Hellin ha sido importante en lo que va de si
glo. Hemos distinguido dos periodos muy distintos el uno del otro. Hasta 
1940 el sector predominante, bajo todos los conceptos, ha sido el de la agri
cultura, mientras que a partir de esa fecha ha empezado a producirse un mo
vimiento. En este segundo periodo la agricultura dej6 su puesto a la industria 
hasta queen 1981 el sector terciario ha sido predominante. Esto es 16glco en 
una sociedad que rige los destinos de una amplia comarca de Albacete, que 
hay que potenciar por la riqueza que posee. 

El comercio y los servicios personales y piiblicos han incrementado 
enormemente su porcentaje desde 1950 a 1981, mientras que los agricultures 
lo han disminuido. 

La poblaci6n activa segiin su forma de trabajo, en el periodo estudiado 
tambiCn ha sufrido una evoluci6n considerable. Los empresarios han aumen
tado su porcentaje, ·mientras que los asalariados lo ban disminuido. 

Es indudable, queen Hellin se han producido migraciones profesionales 
que es lo que tratibamos de comprobar. 
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RASGOS BAS I COS DE LAS PRECIPIT A Cl ONES ANUALES 
EN LA CUENCA HIDROGRAFICA EN EL RIO MUNDO 
(ALBACETE) 

Por Francisco LABANA SERRANO 

l. INTRODUCCION 

La Cuenca del rio Mundo, situada en et extremo suroriental de la provin~ 
cia de Albacete, es la subcuenca mas importante del Segura que la limita por el 
Sy E, mientras que las cuencas <lei (Juadalquivir y JU.car lo hacen por el W y N 
respectivamente. Geol6gicamente, el irea de estudio se cncuentra uhicada en 
las Cordilleras Beticas y dentro de estas en la Zona PrebC:tica. 

Los rasgos morfoestructurales adquieren en la Cuenca del Mundo una im
portancia decisiva, ya qut: la topografia va a incidir de una mancra dirt'.cta a 
travt-s de la exposici6n y orient:.u.:i6n de Ins relieves condicionando y modifi· 
cando los elemcntos climiticos. De esta manera, se crea una disimetria, im
puesta por las diversas alineaciones montaii.osas: de un lado el sector occiden
tal que adquiere alturas considcrablcs ( 1. 700 m.). resaltando el efecto orogri
fico que estos macizos imponen a las influencias de las borrascas atl:inticas 
que penetran por el valle del (Juadalquivir has ta la cahecera de la cuenca, jus
tificando las importantes precipitaciones. Estos dos hechos, la altitud y las 
abundantes lluvias van a condicionar hisicamente su red de drenaje. l)e otro, 
el sector oriental caracterizado por unidades de relieves individualizados, 
con un descenso notable en su altitud y que sc encuentra afectado por los 
vientos del SE de origen mediterrineo y en el que se aprecia una sensible <lis
minuci6n de las precipitaciones. 

2. PRECIPITACION MEDIA ANUAL 

La Cuenca hidrol6gica <lei rio Mundo, registra una precipitaci6n media 
anual de 531 mm. aproximadamente, media, relativamente alta si tenen1os en 
cuenta don de se localiza todo et territorio que la comprende. Es de resaltar 
que la prt:cipitaci6n media no nos refleja de un modu claro las variaciones 
anuales de lluvia, ya que no se presenta de una forma gradual y por tanto es
tos valores medios carecen de garantia para su representaci6n. 

En un anilisis cuantitativo de la distribuci6n de las precipitaciones en to-
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da la Cuenca, observaremos algunas diferencias. Mientras que el sector occi
dental se encuentra atravesado por la isoyeta de los 700 mm., el oriental esta 
en los 300 mm. Este hecho esta motivado principalmente por la altitud y la 
orientaci6n de los relieves. Diversas alineaciones montatiosas configuran la 
cabecera de la Cuenca con altitudes superiores a los 1. 500 m., son la Sierra de 
Alcaraz y el propio Calar de! mundo donde nace el rio del mismo nombre; por 
el contrario, en el sector oriental las altitudes ya no son tan elevadas y los re
lieves dejan de tener la importancia de los anteriores. Ademas de este factor, 
hay una serie de hechos como son la orientaci6n, exposici6n, emplazamien
to, etc., que ocasionan que las precipitaciones varien notablemente. 

3- CARACTERISTICAS DE LAS SERIES ESTADISTICAS 
PLUVIOMETRICAS 

1) Regimen lnteranual de las preclpltaclones: 

Destaca claramente la irregularidad interanual de las precipitaciones, 
siendo varios los aftos en que los diferentes observatorios marcan un miximo 
pluviometrico; el mas representativo es el ano 1969 en que se llega a alcanzar 
mas de I .OOO mm. Por el contrario, entre los anos de mas sequedad es 1970 el 
que registra una precipitaci6n entre los 250 y 300 mm. Podemos comprobar, 
como en tan s61o un aiio, la pluviosidad ha aumentado o disminuldo brusca
mente, con la consiguiente influencia en el hombre yen su actividad agraria. 

Para las estaciones utilizadas, se ha realizado el cilculo de las desviacio
nes y la media aritmetica de las precipitaciones durante los periodos conside
rados, siendo el siguiente: 

Precipitaci6n 
Estaci6n N. 0 de aiios media en mm. 

Alcadozo 15 453, l 

Bogarra 17 578,8 

E. Camarillas 41 314,8 

E. Talave 38 313,2 

F. Ri6par C. H. 41 757,6 

Hellin I. l. 17 354,6 

Hellin C. D. 18 333.7 

Hi jar 24 416,2 

Lif:tor 41 365,5 

Paterna del Madera C. H. 41 782,3 

Tobarra 15 352,9 
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2) La medlana: 

Expresa la probabilidad media de lluvia. La mediana de la serie registr6 
los siguientes valores: Alcadozo 428,4; Bogarra 569, I; E. Camarillas 303, I; E. 
Talave 309,8; F. Ri6parC. H. 708,l; HellinC. D. 297,1; Hellinl. L. 357,0; Hi
jar 379,9; Lietor 352,3; Paterna de! Madera C. H. 679,5 y Tobarra 336,6. 

3) Indices de dispersion: 

Representa la diferencia entre el aiio mas lluvioso y el mas seco, y son de 
374,6 mm. en Alcadozo; 656,2 en Bogarra; 436,9 en E. Camarillas; 366,0 en 
E. Talave; 1044,5 en F. Ri6par C. H.; 358, I en Hellin C. D.; 382,0 en Hellin I. 
L.; 524 en Hijar; 435,6 en Lietor; 1.104,4 en Paterna de! Madera C. H.; y 
243, I en Tobarra. 

4) La desvlacion media: 

La desviaci6n media para las estaciones antes citadas y en el mismo orden 
es la siguiente: 94,9; 124,7; 99,2; 75,0; 216,0; 106,6; 98,8; 106,1; 99,9; 
253,4 y 78,7. 

5) La desvlaclon standar: 

La desviaci6n standar nos indica la variabilidad de !as series, y como en el 
caso anterior respecto al orden de !as estaciones son: 111,3; 161,9; 118, I; 
94,0; 252,5; 119,2; 111,5; 189,9; 118,0; 296,2 y 84,2. Dandonos un coefl
ciente de variabilidad de 24,5; 28,0; 37,5; 30,0; 33,3; 35,7; 31,4; 45,6; 32,3; 
37,8 y 23,8. 

6) Frecuencla: 

Respecto a la frecuencia de las precipitaciones, los valores te6ricos que 
mas se repiten y el tanto por ciento que presentan para !as distintas estaciones 
son: 

Estaci6n Valores % 

Alcadozo entre 300 y 400 mm. 40,0 
Bogarra 400 y 600 mm. 58,8 
E. Camarillas 200 y 400 mm. 61,0 
E. Talave 200 y 400 mm. 63,1 
F. Ri6par C. H. 400 y 600 mm. 56,l 
Hellin C. D. 200 y 500 mm. 83,3 
Hellin I. L. 200 y 500 mm. 82,3 
Hi jar 300 y 500 mm. 62,5 
LiCtor 300 y 400 mm. 36,6 
Paterna del Madera C. H. 500 y 700 mm. 41, 1 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 1/1984, #13.



166 

Del cfilculo de estos para.metros, podemos extraer algunas conclusiones: 

-La mediana de la serie nos refleja las notables precipitaciones reales que 
se han registrado en el sector, oscilando entre los 300 y 700 mm, y si a 
esto unimos la temperatura media de 15, 1 ° C, obtendremos un clima lo
cal con carcicter hllmedo, subhtlmedo y semiirido seglln los sectores de 
la Cuenca. 

-El indice de dispersion obtenido es bastante elevado, sobrepasandose 
los 1.000 mm. en algunas estaciones, siendo una de las caracteristicas 
mas acusadas de la pluviometria del area, la presencia de valores muy 
extremos entre la minima y la mixima precipitaci6n. 

-La desviaci6n media contintla registrando valores altos, sobre todo en 
los observatorios mas occidentales y esto nos refleja que las series estu
diadas se encuentran muy alejadas de la media aritmetica. 

-La desviaci6n standard para todas las estaciones es bastante elevada, 
marcindose en los observatorios donde la precipitaci6n es mayor, tales 
son los casos de F. de Ri6par C. H. y Paterna del Madera C. H. 

-Los valores te6ricos m;is representativos para el conjunto de la Cuenca 
de la frecuencia de las precipitaciones, se encuentran entre los 200 y 
400 mm; 200 y 500 mm.; y 400 y 600 mm. 

-Por Ultimo, resaltar la gran variabilidad y dispersi6n de estos indices tan 
elevados, respecto a las medias aritmeticas siendo esta, la caracteristica 
mas destacada de las precipitaciones. 

4, RITMO ANUAL DE LAS PRECIPIT ACIONES 

La distribuci6n de las precipitaciones y sus miximas pluviometricas, no 
se van a repartir de igual modo para todos los observatorios de la Cuenca, pu
diendose distinguir tres grupos de estaciones: 

I) Las que presentan un miximo en primavera. Es el mas numeroso y 
abarca el sector centro-oriental, comprendiendo Alcadozo, E. Camarillas, E. 
Talave, Hellin C. D., Hellin I. L., Hijar, Lietor y Tobarra. Por lo general, los 
meses en que se registran las miximas precipitaciones son abril y mayo. Este 
grupo de estaciones, en conjunto, presentan un m:1ximo secundario en oto
fto, siendo octubre el mes que destaca. 

2) Un segundo grupo, que presenta la epoca de lluvias en invierno, des
tacando los meses de diciembre y febrero. Ocupa el territorio mas norocci
dental de la Cuenca, donde se alcanzan los maximas altitudes y por tanto con 
un gradiente pluviometrico importante. Incluimos aqui, las estaciones de F. 
Ri6par C. H. y Paterna del Madera C. H., que a su vez tienen un maximo se
cundario en primavera. 
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3) Se incluyen en este ultimo grupo, la estaci6n de Bogarra, que presenta 
un miximo en primavera seguido de un miximo secundario en invierno. Se 
localiza, entre los dos sectores antes citados, siendo la transici6n entre ambos 
y registrando su maxima precipitaci6n los meses de febrero, abril y mayo. 

El periodo de mayor sequedad, para todas !as estaciones, coinciden con 
los meses de verano, y sobre todo julio, que no sobrepasa de 15 mm., con la 
sola excepci6n de Bogarra que llega a 20 mm., seguido de agosto con valores 
que oscilan entre los 15 y 30 mm. 

La etapa seca invernal no es muy acusada, en general, para todas las esta
ciones, oscilando entre 15 y 30 mm. en E. Carnarillas, E. Talave, Hellin C. D., 
Hellin I. L., Lii:tor y Tobarra. Pero en ninglln caso supera la extrema sequedad 
del verano. 

Para el conjunto de la Cuenca, se puede apreciar un aumento de las preci
pitaciones de agosto a septiembre, para continuar en los meses otoiiales don
de se suelen producir lluvias con car:icter torrencial. 

Hallando el cociente entre el mes mas lluvioso y el mas seco de todas !as 
estaciones, podemos apreciar, que ofrecen valores relativamente bajos, tales 
el caso de Bogarra 3,2 y Hellin C. D. 3,2 que se acercan bastante a !as que se 
dan en la Europa Atlantica, que no sobrepasa de 3. La relaci6n entre el mes 
m:is lluvioso y el mas seen es la siguicnte: 

Estaci6n 

Akadozo 
Bogarra 
E. Camarillas 
E. Talave 
F. Ri6par C. H. 
Hellin C. D. 
Hellin I. L 
Hfjar 
LiCtor 
Paterna del Madera C. H. 
Tobarra 

P. max./P. min. 

3.7 
3.2 
7,6 
5, l 
7.7 
3.2 
4,8 

7,6 
5,0 

11,6 

6.1 

5. ABUNDANCIA E INTENSIDAD DE LAS PRECIPITACIONES 

Considerarnos dias de lluvia, aquellos en que por lo menos se han regis
trado 0, I mm., ya que cuando la cantidad recogida es menor nose contabili
za. Los periodos de observaci6n no son los mismos para todas las estaciones 
manejadas, de ahi, qut. la comparaci6n entre los distintos observatorios se 
contabilice de un modo global. Hacienda una comparaci6n entre el nllmero 
de dias de precipitaci6n y la cantidad de estas, deducimos que, a mayor canti
dad de agua caida corresponde generalmente mayor nllmero de dias, esto es 
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manifiesto, pero no siempre cierto, ya que las condiciones locales se dejan in
fluir de una manera directa. 

El mayor nllmero de dias de precipitaci6n lo presentan los observatorios 
situados en el sector noroccidental, F. Ri6par C. H. (108,2 dias y 757,6 mm.) 
y Paterna de! Madera C. H. (101,9 dias y 782,3 mm.) !as demas estaciones no 
Hegan a alcanzar los 100 dias de precipitaci6n al aiio, oscilando entre los 40 y 
60 en general, con la sola excepci6n de Bogarra (87,5 dias y 578 mm.). 

Normalmente el ritmo de frecuencia de dias de precipitaci6n se corres
ponde al de la cantidad de esta, es decir, unas miximas en primavera e invier
no, seglln los sectores y un minimo siempre en verano. Observando las esta
ciones entre si, se puede comprobar que el mes que presenta el miximo de 
dias de precipitaci6n, coincide con el mes de mftxima altura de lluvia, este ca
so es real para !as estaciones de Alcadozo y F. Ri6par C. H. en el mes de di
ciembre, Bogarra en febrero y Hellin C. D., E. Talave y Tobarra en abril. Sin 
embargo, en otras estaciones el miximo de dias de precipitaci6n no coincide 
con el mes de maxima altura, asi tenemos a Hellin I. L.. Hi jar y Lietor que al
canzan su precipitaci6n mixima en octubre y su miximo de dias en abril, y 
Paterna de! Madera C. H. que lo hace en diciembre y marzo respectivamente. 

Frecuentemente es muy reducido el numero de dias de precipitaci6n por 
aiio y mes, el mas abundante presenta 13.6 en Paterna de! Madera C. H. frente 
al mas debil, 6,0 dias en E. Talave. No obstante existe una gran amplitud me
dia de la epoca lluviosa, comprendiendo ocho o nueve meses al aiio, desde la 
segunda quincena de septiembre a la primera de junio. 

6. PRECIPITACIONES MAXIMAS EN 24 HORAS 

La intensidad de las precipitaciones puede analizarse teniendo en cuenta 
la precipitaci6n maxima en un dfa, en una hora, etc., sobre un punto o sobre 
una cuenca de pocos Km2 o de varios miles de Km2 . Destaca el hecho de que 
las precipitaciones miximas observadas en el mundo en cortos intervalos de 
tiempo, se registraron en areas muy pequeftas, decreciendo su intensidad al 
aumentarla distancia al centro de intensidad mixima (1). El conocer estas can
tidades miximas registradas en un determinado tiempo, es importante; en 
primer lugar para poder hacer un estudio de las redes de evacuaci6n y en un 
segundo termino, para proteger a los suelos agricolas de los intensos aguace
ros que llevan consigo un gran poder de erosion. Estas precipitaciones de ca
ricter intenso no son muy frecuentes, pero generalmente estin asociadas a 
chubascos tormentosos que resultan de una fuerte inestabilidad convectiva, 
relacionada con la actividad cicl6nica frontal o con los mecanismos de agra-

(l) ELIAS, F. (1963): Prcclpltaclones m4xlmas en Espada. Direcci6n General de Agricultura, 
Madrid, pg. 9. 
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vaci6n orogrifica, frecuentes en el sector occidental de nuestra area de estu
dio. 

La Cuenca hidro16gica del rio Mundo y en general todo el SE espaiiol tie
ne una potencial amenaza de estos aguaceros en los meses equinociales y es
pecialmente en otofto. 

Para matizar los posibles contrastes que presentan las precipitaciones 
miximas en 24 horas, asi como su posible relaci6n con las tormentas, hemos 
dividido la Cuenca en dos sectores netamente diferenciados: 

El sector Occidental, en el que incluimos las estaciones de Paterna del 
Madera C. H., F. de Ri6par C. H. y Bogarra. Las mayores precipitaciones en 24 
horas corresponden al periodo invernal, en los meses de diciembre, yen me
nor grado enero y febrero, por el contrario, las menores sedan en abril y ju
lio. El mayor nllmero de dias de tormenta corresponde al verano en el mes de 
junio. 

El otro sector, es el que ocupa todo el territorio restante, es decir, el cen
tral y oriental de la Cuenca, en el que incluimos las demiis estaciones. Las pre
cipitaciones mas intensas en 24 horas se registran en otofio en el mes de octu
bre, y las mas debiles corresponden a febrero y mayo; mientras que la mayor 
frecuencia de tormentas tiene lugar en el mes de junio. 

El proceso de la formaci6n de estos aguaceros, (2) estriba, en que despuCs 
del largo y cilido verano en la mayor parte de nuestro sector, con fuertes in
dices de insolaci6n, la superficie maritima del Mediterr:ineo Occidental, con
serva en gran parte sus caracteres tCrmicos de altas temperaturas con una eva
poraci6n muy acusada. Cuando una transgresi6n de aire polar, hi en sea en su
perficie (frente frio), bien en los niveles altos (formaci6n de una gota de aire 
frio), alcanza el sur y sureste de la Peninsula, se crea una acentuada y brusca 
inestabilidad din:imica atmosferica, dando lugar a la formaci6n de enormes 
nubes de tipo convectivo (cumulonimbos), que suelen llegar hasta la Tropo
pausa, desencadenando aguaceros de gran intensidad horaria, de reparto de
sigual y anarquico. TambiCn podemos considerar el relieve como factor ace
lerador del disparo vertical de estas nubes de tipo convectivo (3). No cabe du
da, de que el relieve actlla mecinicamente acelerando el disparo vertical de 
las masas de aire, junto a la acci6n conjunta de pendientes y valles. En Cstos 
Ultimos, por efecto de embudo, se acelera la velocidad del viento en los valles 
estrechos y encajonados por altos relieves montafiosos. Esto ocurre cuando el 
viento sopla a lo largo del valle y su direcci6n coincide sensiblemente con la 
del viento, pues al tener que pasar la misma cantidad de aire por una secci6n 
mucho mas estrecha, aumenta su velocidad y turbulencia y crea convergen-

(2) CAPEL MOLINA, J. J. (1977): "Los torrenciales aguaceros y crecidas fluviales de \os dias 25 y 
26 de octubre de 1977". Rev. Paralelo 37° n. 0 1. Colegio Universitario de Almeria. pg. 
109. 

(3) CAPEL MOLINA, j.}. (197n op. cit. pig. 123 
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cias ascendentes violentas. Esta precipitaci6n, consecuencia de los violentos 
aguaceros, hay que distinguirla de la precipitaci6n orogr:ifica en sentido es
tricto, esto es, la que se origina en zonas elevadas cuando no llueve en las co
marcas llanas de los alrededores. 

Del an:ilisis de lo expuesto, podemos sacar algunas conclusiones: 

1) De un estudio general de las estaciones utilizadas, se desprende, que 
son los meses otofiales los que registran la mayor frecuencia de estos aguace
ros y es octubre el mes en que m:is se repiten, seguido del invierno en diciem
bre. Sin embargo, a lo largo de! aiio, se pueden producir estos chubascos tor
mentosos en cualquiera de los meses, asi, tenemos que el 3 de agosto de 1977 
en Alcadozo se registraron 140 mm. en 24 horas, 183 mm. en Hijar el 27 de 
agosto de 1976 yen enero de 1940 en el E. Camarillas se registraron 140 mm. 
en dos dias. 

2) No existe una relaci6n entre la intensidad pluviomCtrica y la frecuen
cia de las tormentas. Mientras que las mayores precipitaciones en 24 horas co
rresponden a diciembre y octubre segiin los sectores, d maximo de dias de 
tormenta se dan en junio para todas las estaciones. 

3) La intensidad pluviometrica minima, con valores sobre los 20 mm. no 
sedan en un mes concreto, sino que varia seglln las estaciones, asi, registran 
esta minima en octubre E. Camarillas, F. Ri6par C. H. y Hi jar; en septicmbre 
Hellin C. D. y Hellin I. L.; en noviembre E. Talave y Lietor; Alcadozo y Boga
rra en enero, mientras que Paterna del Madera C. H. lo hace en junio y Toba
rra en abril. 

7. PRECIPITACIONES EN FORMA SOLIDA 

Hemos incluido como fen6menos meteorol6gicos que pueden conside
. rarse precipitaci6n propiamente dicha, la nieve y el granizo, quedando por 

tanto excluidos la escarcha y el rocio. 
La nieve presenta una frecuencia media anual que oscila entre los 11, 7 de 

Paterna de! Madera C. H. y los 0,6 dias al aiio de! E. Camarillas. Para todo el 
territorio de la Cuenca, el nllmero de dias de nevadas al afto es bajo, con la so
la excepci6n del noroeste, donde se encuentran las mayores altitudes. Pater
na de! Madera C. H., F. Ri6par C. H. con 11,6 dias de nieve al aiio, son los dos 
observatorios que superan los 10 dias y donde a partir de octubre has ta mayo 
pueden producirse nevadas. En el resto de la Cuenca oscilan entre 1 y 2 dias. 
Generalmente son los meses invernales donde se dan el mayor nUmero de 
ellas, en diciembre, enero y febrero y en menor proporci6n en noviembre y 
marzo. 

Otro tipo de precipitaci6n s6lida es el granizo, que debido a su caricter 
ocasional y local s6lo se registra de una manera esporidica. La media intera-
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nual de granizadas oscila entre los 2,3 dias de Paterna del Madera y los 0,3 de 
Lietor. Este fen6meno se present a normalmente en primavera, seguido de 
cerca del verano, siendo los meses otofiales donde se registran escasas tor
mentas de este tipo. El nllmero de dias de granizo para todas las estaciones 
manejadas es de I 6 2 por termino medio. 

8. TIPOS DE TIEMPO QUE GENERAN LLUVIAS 

Entre los distintos tipos de tiempo que afectan al irea de estudio ejer
ciendo una influencia esencial en el regimen de precipitaciones, podemos re
saltar tres tipos principales atendiendo a sus centros de acci6n y trayectoria 
de sus masas perturbadoras. Son, el tiempo cicl6nico del Sudeste, tiempo ci
cl6nico del Sudoeste y tiempo cicl6nico del Oeste. Sin embargo, localmente y 
de una forma esporidica suelen producirse lluvias de caricter tormentoso 
que obedecen a mecanismos propios de formaci6n, y en los que el relieve y 

otros elementos intervienen de una manera directa. 

El tiempo cicl6nico del Sudeste es de origen mediterrineo, por lo que las 
prt:cipitaciones m:is intensas se suelen producir en el sector oriental de la 
Cuenca, registrando las vertientes occidentales el menor volumen de precipi
taci6n, ya que se encuentran situadas mis a sotavento de estas corrientes per
turbadoras. Hemos de resaltar sin embargo, que turbulencias locales pueden 
explicar algunas excepciones en este caso, cumu son el efecto orogr:ifico quc 
imponen determinadas alineaciones de relieve por su orientaci6n y exposi
ci6n ante estas corrientes, y destacar la mayor o menor influencia del centru 
de acci6n principal, ya queen caso de afectar al irea occidental de la Cuenca, 
las precipitaciones serin mayores en este sector debido a su altitud. 

Otro tipo de tiempo generador de lluvias es el cicl6nico del Sudoeste, 
que corresponde a las corrientes meridionales de procedencia atlintica. Las 
mayores precipitaciones se producen en este caso, en el :irea noroccidental 
de la Cuenca, por las agravaciones din:imicas introducidas por el relieve y por 
su elevada altitud en relaci6n a los demis sectores de la Cuenca hidrol6gica. 
Por el contrario, el area oriental registra precipitaciones mis escasas, ya que 
!as perturbaciones Hegan debilitadas, despues de haber precipitado en los no
tables relieves que configuran la cabecera en la Cuenca. 

El tiempo cicl6nico del Oeste, constituye el tercer tipo que viene acom
paftado de precipitaciones. Este tiempo, es estrictamente zonal de origen 
atlintico, por lo que la vertiente occidental de los relieves al quedar a barlo
vento de las perturbaciones recibe normalmente mis precipitaci6n que la ver
tiente oriental, que es la que queda a sotavento. 
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CONCLUSIONES 

Las precipitaciones de la Cuenca hidrogr3.fica del rio Mundo, presenta los 
siguientes rasgos: 

-En las cuatro Ultimas dCcadas, se observa una tendencia a la disminu
ci6n de las lluvias marcada en el descenso de afios hllmedos en relaci6n a un 
aumento de los afios secos. Entre los afi.os de mixima pluviosidad el m3.s re
presentativo fue 1969 con mas de 1.000 mm.' mientras que el mas seco fue 
1970 que registr6 una precipitaci6n entre 250 y 300 mm. 

-La precipitaci6n media anual de 531 mm., nos refleja que la cantidad 
de agua precipitada sobre la Cuenca es importante por sus repercusiones en 
las semi:iridas tierras segurefias, siendo el efecto orogrifico que producen las 
alineaciones montafiosas que configuran su cabecera, al contacto con las bo
rrascas atl:inticas, las causantes de esta notable media pluviomCtrica. 

-Existe una relaci6n directa entre altitud y pluviosidad, disminuyendo 
ambos parimetros en nuestra irea, en sentido Oeste-Este. Por ejemplo, F. de 
Ri6par C. H., situada en el extremo occidental de la Cuenca a una altitud de 
1.139 m., registr6 una precipitaci6n media de 757,7 mm.; mientras que la es
taci6n de E. Camarillas situada en el sector oriental a una altitud de 344 m. to
taliz6 una precipitaci6n media de 314 ,8 mm. 

-El ritmo anual de las precipitaciones viene marcado por tres miximos: 
el primero, en primavera con un secundario en otodo, abarcando el sector 
centro-oriental, sicndo el mis numeroso. El segundo, presenta la epoca llu
viosa en invierno y se localiza en el territorio mis occidental de la Cuenca, 
presentando un miximo secundario en primavera. Y por Ultimo, el que regis
tra un miximo en primavera seguido de un miximo secundario en invierno, 
localizindose entre los sectores antes citados. 

El periodo de mayor sequedad se registra en los meses estivales, y sobre 
todo julio que rara vez supera los 15 mm. 

-Finalmente, resaltar la potencial amenaza de los aguaceros que suelen 
registrarse especialmente en los meses equinociales yen general, en cualquier 
periodo del ado, como podemos deducir de las precipitaciones miximas en 
24 horas. 
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EVOLUCION DE LAS PRECIPIT A Cl ONES ANUALES 

E. DE CAMARILLAS (1940-1980) 
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CONTRIBUCION AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA DE 
LOS PRADOS DE LA CANADA DE LOS MOJONES, EN EL 
CALAR DEL MUNDO (ALBACETE) 

Por Gemma LOPEZ VELEZ 

El catilogo de taxones que se refleja en este estudio, corresponde a una 
parte de los trabajos que se estan realizando, como tesis doctoral, c:n la Sierra 
del Calar del Mundo, y sus alrededores. 

Se presentan a la Comisi6n de Asuntos Agropecuarios de la Excelentisima 
l)iputaci6n Provincial de Alhacete; y se han realizado con el aporte econ6mi
co correspondiente al primer plazo de la beca de ayuda a la investigaci6n 
Agropecuaria otorgada por dicha entidad. 

El estudio y clasificaci6n de los componentes de los pastos de una regi6n 
como Albacete, fundamentalmt::nte agricola, forest al y ganadera es de gran in
tert'.s. Con la lista de taxones que presentamos pretendemos contribuir al co
nocimiento de las especies que existen en la_<; comunidades herbiceas anuales 
de esta zona y consideramos quc la faceta de su aplicaci6n pr:1ctica, perfilada 
en una base hotJ.nica, pucde ser de gran intcrCs para la repoblaci6n de los mis
mos y evitar la degradaci6n a la que estin sometidos por la acci6n del pasto
reo, y la sequia de estos Ultimos afios. 

Se incluyen alrededor de una centena de especies recogida.o;; en el sector 
del Calar del Mundo. 

Casi la totalidad de estas especies, tiene su habitat en pastizales de natura
leza psicroxer6fila caliza que corresponden al piso supramediterrineo bCtico 
y manchego, con altitudes medias de 1.300 a 2.000 m.s.n.m. 

Se encuentran ocupando las cafiadas y fondos de dolinas, o hordes de la
piaces muy abundantes en el Macizo del Calar del Mundo. Dichas formacio
nes geomorfol6gicas est:in rodeadas de una vegetaci6n xeroacintica (Erina
cetalia) en forma de camCfitos almohadillados, llegando a alcanzar las cum
hres de dicho macizo. Pero a medida que descienden hacia el interior de las 
colinas o hacia los valles o calladas, dejan paso a los nanocamefitos no espino
sos. 

()tros m:irgenes de estos pastizales lindan con matorrales formados por 
encinares beticos o manchegos pertenecientes a la Junipero oxycedri
Quercetum rotundifoliae, o bien se forman dentro de los claros de bos
ques que deja el area de la Daphno oleoidi-pinetum (Pino-J uniperetea). 
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En ellos se caracteriza la presencia de un determinado nU.mero de legumi
nosas y gramineas, asi como otras plantas de naturaleza humicola o nitr6ftla 
que ocupan grietas o pequeiias cuevas de lapiaces influidas por el aporte del 
ganado y el ambiente sombr!o. 

La mayoria de los taxones muestra, se ban recogido en la Caiiada de los 
Mojones, situada en el Macizo del Calar del Mundo. Un pequeiio grupo perte
nece a microparcelas tomadas de otros prados: de los Collados, Los Volado
res, Sierra del Cuj6n, Molata del Imperio, etc., todas ellas zonas utilizadas pa
ra el pastoreo. 

La Canada de los Mojones es un polje situado a 1.350 m.s.n.m. en el flan
co occidental del macizo, desarrollado sabre un sinclinal calizo-creticico de 
cuatro Km. aproximidamente de longitud, por 800 metros de anchura. Su 
fondo esti cubierto por la tipica "terra rosa" de arcillas de descalcificaci6n, 
que presenta un color pardo negruzco por su contenido en materia orginica y 
humedad. 

La cobertura vegetal de este sector esti influenciada, ademis de por la al
titud, por los factores climaticos y ecol6gicos de temperatura, humedad, ex
posici6n, Vientos, suelos, sustratos. Las precipitaciones tienen un mb:imo 
destacado en invierno en forma de nieve, pero el aporte de lluvias se prolon
ga hasta primeros de junio. Los meses de estio corresponden desde primeros 
de Julio hasta Septiembre, acusindose estos dos ultimos aiios una sequia ge
neralizada, con consecuentes repercusiones bot3.nicas. 

Se considera que en Cpocas de condiciones clim3.ticas mis normales, las 
precipitaciones que inciden sobre la parte nor-occidental del macizo sobrepa
san los I .OOO mm., producidos por las borrascas atlinticas. Las temperaturas 
medias se encuentran situadas entre isotermas de 2 ° y 14 °, siendo de matiz 
continental. 

El riesgo de heladas no desaparece hasta Mayo, siendo el periodo libre de 
estas, de unos cinco meses. En conjunto, el clima se considera hllmedo y me
sotermico, registrindose sin embargo, una aridez bastante pronunciada du
rante los meses de Julio y Agosto. 

La cobertura vegetal alcanza un 80 6 90% en los amplios fondos del pol
je en estudio; y en los tramos de lapiaz, rellena en apretados espacios las 
acanladuras, fisuras y orificios tubulares que sobrepasan los 0,70 m. de pro
fundidad. 

Consideramos que estos pastizales que alcanzan su m:ixima estabilidad 
en nllmero de especies en afios hllmedos normales, en la primavera y otofio, 
presentan especies de cierta palatibidad para el pastoreo. No tienen una com
posici6n excesiva en matas "duras" o "borreguiles", salvo en las zonas cacu
minales, por lo que las consideramos rentables por !as especies de que estin 
compuestas, leguminosas y gramineas. 

Siendo estas !as mas apetecibles y nutritivas para el ganado, y dado que se 
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Figura 1.- Situaci6n de la zona de estudio en la pruvini.:ia de Albacete . 
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Figura 2.- Mapa de Yeste (Albacete) 1/50.000 (23-34) con superposici6n de la decimalizaci6n de 
la cuadricula U.T.M. La numeraci6n de cada cuadricula hace referencia a las localidades. 
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desarrollan de una forma natural, estableciendo una resiembra, se podrian 
obtener praderas permanentes que condujeran a la mejora de esta zona de 
pastos, bastante devastada por el ganado, principalmente lanar. 

Para la mejora de los pastos, es importance un estudio de! pH de! suelo, 
pues con un posible tratamiento con abonos se conseguiria su enriquecimien
to. Los suelos ricos en carbonato cilcico favorecen la aparici6n y manteni
miento de Poa y Festuca, asi como de Aegylops, Brachypodlum, Avena, 
etc.; y los superfosfatos y nitratos incrementan la formaci6n de leguminosas: 
Trlfollum, Vida, Medlcago, Onobrychls, Hyppocrepls, Astragalus, 
Coronllla, etc ... 

Otros gt:neros de resiembra abundantes son: Arenaria, Minuartia, 
Dianthus, Petrorhagla, Myosotis, Lepldlum, Hyeraclum, Alyssum, Se
necio, Asphodelus, Narcissus, Cerastium, Silene, Cardamine, etc. To
dos ellos estin incluidos en el catilogo de taxones que citamos a continua
ci6n. 

Sohre cada especie se da: fecha de recogida, coincidente con la floraci6n, 
frecuencia y abundancia de la misma, localidad y coordenadas U.T.M., con un 
nllmero de registro; el mismo que figura en el catilogo floristico junto a cada 
especie. 

Para facilitar la consulta de las diversas citas se han dispuesto por orden 
alfabetico de generos y especies. 

En el mapa de la Fig. I se sitiia la zona de estudio, al Sur de la Provincia 
de Albacete. 

El mapa de la Fig. 2 corresponde a la localidad de Yeste (Albacete), 
1/50.000 (23-34) de! mapa militar. Sohre else ha superpuesto una decimaliza
ci6n de la cuadricula U.T.M., siguiendo las normas de Flora Europea. Los cua
drados de 5 Km. de lado incluyen un nllmero que se transcribe en la descrip
ci6n de cada especie entre parentesis, con lo cual se abrevia su localizaci6n. 

CATALOGO FLORISTICO DE TAXONES 

ACHILLEA MILLEFOLIUN ssp MILLEFOLIUM; l..- Floraci6njulio-Agosto. Sohre prados con a\go 
de humedad. Cafiada de los Mojones (3) (10). WH 49-55. R. 6645. 

AEGILOPS GENICULATA L.- Floraci6n mediados dejunio. Frecuente. Campamento de Sanjuan, 
WH 4758. Caiiada de los Mojones (3) (10). WH 48-55. R. 9086. 

AEGILOPS NEGLECTA Regex, Berto!.- ComUn, con floraci6n enjunio. Cafiada de los Mojones 
(10) WH 48-55. Campamento de San Juan (3). WH 47-58. R. 6643. 

AETHIONEMA SAXATILE (L.) R. Br.- Com-Un entre el lapiaz, aunque invade en pequena propor
ci6n zonas de prados. Floraci6n Mayo. Cafiada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 6503. 

AlRA TERNUIFOLIA L.- Floraci6n Julio-Agosto. Frecuente en prados humhrosos. Canada de los 
Mojones. (3). WH 48-55. R. 9087. 

ALYSSUM MONTANUM L ssp MONTANUN.- ComUn, con floraci6n de Marzo a Abril. Pedrega
les, pastos y zonas de lapiaz. Canada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 6506. 
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ALYSSUM SERPYLLIFOLIUM Desf.- Bastante comUn. Floraci6n en Abril. Forma parte de los pra
dos de anuales. Cafiada de los Mojones (10). WH 48-55. R. 9093. 

ANDROSACE MAXIMA L.- Frecuente en zonas arvenses ahas. Floraci6n Abril. Los Valadores (La 
Molata) (20). WH 4-2. R. 6509. 

ANTHEMIS ARVENSIS L. ssp INCRASSATA (Loisel) Nyman.- Algo nitr6fila. Floraci6njulio-Agos
to. Caiiada de los Mojones (10). WH 48-55. Frecuente. R. 6644. 

ANTHYLLIS MONTANA var. HISPANICA Cullen.- Escaso, floraci6n Mayo-Junio. En lapiaz Balc6n 
de los Chorros (3). WH 49-56. R. 6659. 

ARABIS VERNA. {l.) R.Br.- Frecuente. Nitr6fila. Floraci6n Marzo-Abril. Cafi.ada de los Mojones 

(3). U.T.M. WH 48-55. R. 6515. 

ARENARIA ARMERINA var. ELONGATA (Bory) Boiss.- Comlln en los lapiaces, entre matas "bo
rreguiles". Floraci6n en)unio. Cafi.ada de los Mojones (3). WH 48-55. Sierra del Ardal (17). 
WH 56-46. R. 6517. 

ARENARIA GRANDIFLORA (L.) var. ABIETINA. Prest.- En zonas de lapiaz, con floraci6n en)unio 
Viboreros (Calar del Mundo) (10). WH 50-54. R. 6655. 

ARENARIA MODESTA Dufour.- Muy comlln en prados de anuales. Floraci6n en Abril. Calar del 
Mundo (3). WH 48-55. R. 6625. 

ARENARIA SERPYLLIFOLIA L. ssp LEPTOCLADC)S Rchb.- Escasa, no incluida en el herbario que 
acompafi.a al trabajo porno poseer nada masque una muestra. Floraci6n Mayo. Cafi.ada de 
los Mojones (3). WH 48-55. R. 6628. 

ARENARIA TETRAQllETRA L.- De aspecto pulvtnular, escasa. Floraci6n a mediados de Mayo y 
primeros de )unio. Cafi.ada de los Mojones (10). WH 48-55. R. 6518. 

ARISTOLOQUIA LONGA L.- Nitr6fila. Se encuentra en zonas de humedad, bajo crestas de lapia
ces, aunque noes muy abundante. Cafi.ada de los Mojones (3) (10). WH 47-55. Floraci6n 
principios de Mayo. R. 6640. 

ARMERIA FILICAULIS (L.) ssp minor. (Boiss) Borja.- Forma ahnohadillas pulvinulares. Floraci6n 
Mayo-)unio. Cafi.ada de los Mojones (3) U.T.M. WH 48-55. R. 1574. 

ASPHODELUS ALBUS Miller.- Floraci6n mediados de Abril. Forma comunidades muy frecuentes 
en laderas y sobre los lapiaces. Sus hojas son muy apetecidas por et ganado. Cafi.ada de los 
Mojones (3) (10). WH 48-55. R. 6523. 

ASTRAGALUS GLAUX L.- Floraci6n Mayo. Comparte los mismos hibitats que el anterior. Cafi.ada 
de los Mojones (3). WH 48-55. R. 6524. 

ASTRAGALUS INCANUS (L) ssp. MACRORRHYZUS (Cav) Chater.- Floraci6n Mayo. Frecuente en 
zona de prados ode pedregales. Cafi.ada de los Mojones (10). WH 48-55. Los Voladores (La 
Molata) (20). WH 4-2. R. 6525. 

A VENA FILIFOLIA ssp VELUTINA Lag.- Muy frecuente en el mes de Junio sobre prados altos mas 
o menos pedregosos. La Molata (20). WH 4-2. R. 9085. 

BELLIS PERENNIS L.- Frecuente en prados de anuales. Cadada de los Mojones (3). WH 48-55. 
Los Voladores (20). WH 47-44. Floraci6n Abril-Mayo. R. 6647. 

BONBICILAENA ERECT A (L.) Smolj.- Floraci6n)unio. Bastante frecuente. Cafi.ada de los Mojones 
(3). WH 48-55. Campamento de San Juan, WH 47-58. R. 9092. 

BRACHYPODIUM DISTACHYUM (L.) P.B. subvar, PLATYSTACHYUM Ball in Coss et Dur.
Frecuence en prados de anuales en suelos descakificados, de ''terra rosa'', con floraci6n 
preferente en Mayo. Cadada de los Mojones, WH 48-:55. 
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BRACHYPC>DIUM RAMOSUM (L.) R. et Sch.- Muy comU.n en prados de encinares y entre mato

rrales. Cafiada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 5289. 

BRIZA MINOR L.- Escasa. Floraci6n mediados de Junio. En prados de anuales. Campamento de 
San Juan (3). WH 47-58. Cafiada de los Mojones (10). WH 48-55. R. 6528. 

BROMUS INTERMEDIUS Guss.- Floraci6n desde mediados de Mayo y Junio. Muy frecuente en 
prados de pinar (Pino Laricio) yen zonas de lapiaz. Caiiada de los Mojones (10) WH 48-55. 
Sierra de Cuj6n (5). WH 59-58. R. 9096. 

CAMPANULA DECUMBENS A. DC.- Endemismo muy frecuente en prados de anuales y sobre la

piaz. Floraci6n enjunio. Cafiada de los Mojones (3). WH 48-55. Sierra de Cuj6n (6). WH 59-

58. R. 9083. 

CARDAMINE HIRSUTA (L) var. latifolia. Rivas Goday.- Nitr6fila, frecuente en huecos de lapiaz, 

donde se acumula el excremento del ganado. Mesones (4). Abril-Marzo. U.T.M. WH 56-60. 

R. 9079. 

CATAPODIUM RIGIDUM (L) C.E. Hubbard.- Abundante en prados de anuaks. Cafiada de los 
Mojones (3). WH 48-55. Floraci6n Junio. R. 9095. 

CERASTIUM BOISSIERI Green.- Frecuente formando ramilletes en praderas de Pino Laricio y 
sobre lapiaz en fisuras. Floraci6n Abril. Canada de los Mojones (10). WH 48-55. R. 6626. 

CERASTIUM GLOMERATUM Thull.-Abundante, formando matitas cespitosas. Abril-Mayo. Cana

da de los Mojones (3) (10). U.T.M. WH 48-55. R. 6652. 

CLYPEOLA MICROCARPA Cav.- Escasa, sobre prados de anuales. Floraci6n Mayo. Canada de los 

Mojones (3). WH 48-55. R. 6650. 

C()RONILLA MINIMA L.- Floraci6n en Mayo. Frecuentc en prados de anuales. Cafiada de !us 

Mojones (3). WH 48-55. R. 6658. 

CR(>CUS NfVADfNSIS Kit.- Escaso, endCmico; frecuente en zonas de lapiaz o prados pedrego
sos. Canada de los Mojones (10). WH 48-55. Sierra del Ard<tl (t 7). WH 56-46. Floraci6n Fe
brero. R. 6545. 

CROCUS NUDIFLORUS S.M. In Sowerby.- Endemismo nu muy abundante que florece en Sep

tiembre. Generalizado. Fuente de Pradomira (La Molata) (20). WH 45-45. R. 6546. 

CYNOSORUS ECHINATUS L.- Con floraci6n en Junio. Muy comUn en prados de anuales. Vibore
ros (10), entre lapiaz y fondos de dolinas; (Calar de! Mundo) WH 50-54. R. 6627. 

DACTYLIS GLOMERATA L ssp. HISPANICA (Rothm) Nyman,- Frecuente en prados y herbazales. 

Floraci6n Julio. Fuente <lei Tejo (2). WH 42-61. Cafiada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 

9088. 

DIANTHlJS SCABER Chaix y Vill.- Floraci6nJulio. Frecuente sobre claros de pinar. Cafiada de los 

Mojones (10). WH 48-55. R. 6624. 

ECHINARIA CAPITATA (I.) Oesf.- Frecuente. Floraci6n, Junio. Cafiad<t de los Mojones (3) (10) 
WH 48-55. Los Voladores (20). En La Molata de! Imperio, WH 47-44. R. 6638. 

ERODlUM (:JCUTARIUM ssp CICUTARllJM ( = ERODIUM PRIMlJLACEUM (Lange) Welw et Lan

ge).- Abundante. Floraci(in Abril-Mayo. Sohre prados de Anuales. Cari.ada de los Mojones (3) ( 10). 
WH 48-55. R. 9077. 

ER()Dlt;M DAL'COIDES Boiss. (E. Cazortanum Heywood).- Floraci6n primeros de Junio. Fre
cuente sohre prados pedregosos de altitud 1.700 m. Los Voladores (20). (La Molata). WH 
46-44. R. 9076. 

FlLAGO MlCROPODlOlDES Lange.- Floraci6n en Mayo. Abundante, formando almohadillado 
sobre prados de anuaks. Cafiada de los Mojones, WH 48-55. 
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FRITILLARIA LUSITANICA Boiss. et Reuter.- Endemismo, escaso. Aparece sobre griecas de la
piaz. Floraci6n finales de abril, primeros de mayo. Balc6n de los Chorros, Cafiada de los 
Mojones. WH 49-56. 

GERANIUM LUCIDUM L.- Floraci6n Mayo. Frecuente en prados de anuales profundos y entre 
roquedos de lapiaz. Cafiada de los Mojones 48-55. 

HERNIARIA HIRSUT A L- Abundance en los prados de anuales. Floraci6n Abril. Forma un cCsped 

compacto almohadillado sobre la terra rossa. Cafi.ada de los Mojones (3) WH 48-55. R. 
6623. 

HIERACIUM PILOSELLA L.- Floraci6n Abril-Mayo. Frecuente sobre prados. Cafiada de los Mojo

nes (3) (10). WH 48-SS. R. 9095. 

HIPPOCREPIS COMOSA L.- No muy frecuente. Sohre prados de anuales. Floraci6n Mayo. Cafiada 
de los Mojones (3) WH 48-55. R. 6660. 

KNAUTIA ARVENSIS (L) Coulter.- Abundante en zonas de lapiaz. Floraci6n Mayo. Canada de los 
Mojones (3). WH 48-55. R. 6635. 

LEPIDIUN HIRTUM ssp HIRTUM (L) S.M.- Frecuente. Floraci6n Marzo-Mayo. Cafiada de los Mo
jones (3) (10). WH 48-55. Sierra del Cuj6n (6) WH 59-58. R. 9096. 

LINARIA VISCOSA (L.) Dum-Courset.- Muy abundante en afios hUmedos. Floraci6n a mediados 

de Mayo. Cafiada de los Mojones (3). U.T.M. 30 S WH 48-55. R. 9081. 

LOLIUM PERENNE (L) forma CRISTATUM Pers.- Muy comUn, floraci6n Mayo. Cafiada de los Mo

jones (10). WH 48-55. R. 4991. 

MEDICAGO ARABICA All.- Como el anterior. Floraci6n Mayo. Cafiada de los Mojones (3) WH 
48-SS. R. 6662. 

MEDICAGO CILIARIS Willd.- ComUn. Flora<:iOn Mayo. Sohre prados de anuales. Caliada de Ins 
Mojones (3). WH 48-55. R. 6661. 

MINUARTIA HYBRIDA (Will) Schischkin.- Frecuente en prados de anualcs. Floraci6n Mayo. Ca
fiada de los Mojones (3) WH 48-55. R. 6656. 

MYOSOTIS RAMOSSISIMA Rochel in Schultes.- Floraci6n Mayo. Bastante abundante, soprados 
de encinares aclarados. Cafiada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 7057. 

NARCISSUS HEADREANTHUS (Webb y Heldr) Colmeiro.- Formando praderas naturales en los 
meses de Febrero-Marzo, sobre prados de anuales. Cafiada de los Mojones (3) WH 48-55. R. 

6565. 

NARCISSUS TRIANDRllS L. ssp PALLIDULUS (Graells) D.A. Webb.- Floraci6n Marzo-Ahril. 

Huecos de lapiaces o prados de sue lo profundo. Cafiada de los Mojont:.s (HI) (:H WH 4H-55. 
Los Voladores (20) (La Molata) WH 47-43. R. 6566. 

ONOBRYCHIS PENDUNCULARIS (Cav) DC ssp PEDUNCULARIS.- Cafiada de los Mojoncs (3), 
WH 48-55. Floraci6n Mayo. ComUn en prados de anuales. R. 6("t63. 

ORCHIS LAXIFLORA ssp LAXIFL<lRA Lam.- Comlln en \ugares herbosos hllmedos. Floraci6n me
diados de Mayo a primeros de)unio. Cafiada de los Mojones (3) (10). WH 48-55. R. 6579. 

ORCHIS MORIO ssp CHAMPAGNEUXII Baern.- Como la anterior, frecuente en prados en el mes 
de Mayo. Cafi.ada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 6581. 

PARENTUCELLIA LATIF<JLIA (L.) Carne! in Pers.- Muy comUn en los prados de anuale~. Flora

ci6n mediados de Mayo. Cafiada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 9080. 

PARONYCHIA ARGENTEA Lamm.- Comlln en prados y zonas de lapiaz. Balc6n de los Chorros 

(3) WH 49-56. Fuente de las Raigadas (10) WH 46-53. R. 6657. 
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PETRORHAGIA PROLIFERA (L.) P.W. Bally Heywood.- Floraci6n en)unio. Muy com(tn sobre 
prados aclarados de pino laricio. Caiiada de los Mojones (3). WH 48-55. Viboreros (10) (Ca
lar del Mundo) WH 50-54. R. 6654. 

PLANT AGO LAGO PUS l.- Frecuente en los prados de anuales. Car\ada de los Mojones (3) WH 48-

55. Floraci6n Mayo. R. 9097. 

POA BULBOSA var. VIVIPARA L.- Muy abundante sobre prados de anuales. Floraci6n Abril

Mayo. Cati.adas de los Mojones (3). WH 48-55. Praderas del Rio Mundo (4). WH 54-60. R. 

9100. 

POA LIGULATA Boiss var. MAURETANICA Maire.- Prados de anuales en zonas de altitud. Flora
ci6n Mayo. Cafiada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 9073. 

RANNUNCULUS GRAMINEUS L.- Endemismo frecuente en los prados de diversas alturas. Flora
ci6n Mayo. Caii.ada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 9074. 

RANUNCULUS GREGARIUS ssp, GREGARIUS Bro. (R. nevadensis, Willk).- En prados altos, no 

muy frecuente. Floraci6n Mayo. Caii.ada de los Mojones (3) WH 48-55. R. 9075. 

RANUNCULUS MALESSANUS Degen y Hervier.- Escaso en prados de anuales. Floraci6n Mayo Ca

nada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 9072. 

RANNUNCULUS PALUDOSUS Poiret Vd. CINERANSCENS.- Algo escaso, se presenta en prados 
de cierta humedad. Caracterfstico de! o. Poetalia bulbosae. Floraci6n Mayo. Cafiada de 

los Mojones (3) (10). WH 48-55. R. 6589. 

RUMEX BUCEFALOPHORUS L. ssp GRAECUS.- (Steinh) Rech. Fil.- Muy abundance. Floraci6n 
mediados de Mayo y junio. Caiiada de los Mojones (3). WH 48-55. Sierra del Cuj6n (16) Mo

lata del Imperio (20). R. 6639. 

SANGUISORBA MINOR ssp MAGNOLII (Spach) Briq.- Abundante sobre prados de anuales. Flora
ci6n Abril. Cafiada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 6637. 

SAPONARIA OCYMOIDES L.- Frecuente en prados. Floraci6n en Abril. Caflada de los Mojones 
(3) (10). WH 48-55. R. 9084. 

SAXIFRAGA CARPET ANA Boiss. et Reuter.- Floraci6n en Abril. Muy comUn en zona de prados de 

anuales. Canada de los Mojones (3) (10). WH 48-55. Frecuente en otros puntos de sierras 
adyacentes. R. 6595. 

SENECIO MINUTUS (Cav) DC.- Endemismo muy abundance sobre prados de anuales. Caflada de 
los Mojones (3). WH 48-55. Los Voladores (20). (Molata) WH 47-44. Floraci6n Mayo a pri

meros de Junio. R. 6642. 

SESAMOIDES CANESCENS (L.) Kuntze var. canescens.- Muy abundante. Florad6n a finales de 
Abril-Mayo. Caiiada de los Mojones (3). U.T.M. 30S WH 48-55. R. 6613. 

SESELI MONTANUM ssp GRANATENSIS (Willk.) Pardo.- Escasa. Forma parte de la noraci6n de 
Septiembre, sobre prados y pedregales. Caflada de los Mojones (3). WH 48-55. El Parakjo 
(6). (El Parda!) WH 62-60. R. 6598. 

SHERARDIA ARVENSIS L.- Muy comUn. Floraci6n Abril-Mayo. Caflada de los Mojones (3). WH 
48-55. R. 6636. 

SILENE COLORATA var. angustifolia (WK) Poir.- Floraci6njunio. Abundante en !as zonas de pra
dos de pino laricio, y deJuniperus hemisphaerica ssp nana. Canada de los Mojones (3) 
(10). WH 48-55. R. 6622. 

SILENE PSAMMITES L.K. var. lasiostyla.- Frecuente. Floraci6n junio. Sohre prados soleados. 
Cadada de los Mojones (10). WH 48-55. R. 6653. 
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SPERGULA MORISONII Boereau.- Escasa, sobre prados de anuales. Floraci6n Mayo. Callada de 
los Mojones (3). WH 48-55. R. 6621. 

T ARAXACUM OBOVATUM (Willd) DC.- En prados de anualt::s bajo pino laricio, y en claros de 
bosque. Floraci6n Marzo-Abril. Caiiada de los Mojones (3) (10). WH 48-55. Los Voladores 
(20). (La Molata) WH 4-2. R. 6646. 

THYMUS OROSPEDANUS Villar.- Frecuente en zonas de lapiaz o pedregosas. Floraci6n primeros 
de junio. Caiiadas los Mojones (10) (3). WH 48-55. R. 6634. 

TRIFOLIUM AUREUM Polich.- Abundante sohre prados de pinar o claros de encinares. Opcimo 
de floraci6n junio-Julio. Cafiada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 6664. 

VALERIANA TUBEROSA L.- Nitr6fila. Frecuente en prados pedregosos y fisuras de lapiaz. Cana
da de los Mojones (3). WH 48-55. Floraci6n Mayo. 6631. 

VALERIA~ELLA CARINAT A Loisel.- Nitr6fila. Florece entre Abril y Mayo, en grietas de fisuras ca
lizas. Caiiada de los Mojones (3). WH 48-55. Frecuente. R. 9098. 

VALERIANELLA CORONATA L. DC.- Algo nitr6fila, frecuente en zonas de lapiaz donde se acu
mulan excrementos de ganado. Floraci6n Mayo. Caiiada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 
6632. 

VALERIANELLA DISCOIDEA (L.) Loisel.- Como la anterior, nitr6fila, con floraci<ln en Mayo. 
Abundante en prados y hendiduras de lapiaz. Caiiada de los Mojones (3) WH 48-55. R. 

6633. 

VICIA ONOBRYCHIOIDES L.- Relatfvamente frecuente, sobre prados de suelo profundo, con 
dena humedad. Floraci6n en Mayo. Caii.ada de los Mojones (3). WH 48-55. R. 9094. 

VIOLA KITAIBELIANA Schultes in Roemer.- Floraci6n mediados de Mayo. Ahundante en prados 
de "terra rosa" yen huecos de lapiaz. Caiiada de los Mojoncs (3). WH 48-55. R. 2339. 

VULPIA MYURUS (L.) Gmel. ssp PSEUDCJ-MYURUS (SW) Maire et Weiller.- Cafiada de Ins Mojo
nes (3) WH 48-55. Frccucnte en pradns de anuales. Floraci6n Mayo-Juniu. R. 6107 
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