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UN NUEVO MANUSCRITO EMPAREDADO 
DE FINES DEL SIGLO XVI 

Por Francisco MENDOZA DiAZ-MAROTO* 

A principios de agosto de 1982 se estaba restaurando en Albacete el 
convento renacentista de la Encarnacion, que luego fue Maternidad. 
Un albaflil que trabajaba· en lo que parece habia sido el refectorio, al 
hacer una roza para empotrar la instalaci6n electrica, encontr6 un 
papel en un pequeflo hueco del muro, cerca del artesonado. Unos dias 
mas tarde, y a traves de una antigua alumna, la hoja lleg6, a manos de 
Aurelio Pretel, que la transcribi6 junto con Alfonso Santamaria y Luis 
Guillermo Garcia-Sauco. Este me proporcion6 la transcripci6n y 
fotocopia del original, sobre el que, ya redactado el borrador de este 
articulo, Pretel, Garcia-Sauco y yo establecimos el texto definitivo. 

La hoja, actualmente conservada en el Archivo Hist6rico 
Provincial de Albacete, es de papel, mide 30x21'5 cm. y e~ta'escrita 
por una sola cara a tres columnas con letra -torpe en ocasiones- de 
finales del siglo XVI o primeros aflos del XVII. El texto es un poema de 
106 octosilabos, dos de ellos no conservados y alguno mas con lagunas 
debidas a los trozos que le faltan a la hoja por efecto natural del paso 
del tiempo. 

* Al lado del mio, deberian figurar los nombres de mis buenos amigos arriba 
citados, sin cuya colaboraci6n no hubieran sido posibles estas paginas. Por otra parte, 
el profesor Samuel G. Armistead tuvo la gentileza de leer el borrador de este articulo y 
me hizo .interesantes observaciones que se han incorporado a la redacci6n definitiva. Mi 
agradecimiento tambien al profesor F. Lopez Estrada, que me ha proporcionado 
fotocopia de su importante estudio "Tradiciones andaluzas. La leyenda de la morica 
garrida de Antequera, en la poesfa yen la historia", Archivo Hispalense, nums. 88-89, 
pp. 141-231 (citare LEstrada y pagina de la separata, que lleva numeraci6n indepen-
diente). · 
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Nuestro ms. presenta la version mas extensa conocida hasta ahora 
~la llamaremos A en adelante- de un curioso poema titulado "Cop/as 
de Antequera" o "Cop/as de la morica garrida de Antequera", de !as 
que poseemos otros textos de! Siglo de Oro que resei\amos a continua
cion, clasificados par familias: 

I) Versiones mas emparentadas entre si: 
F = texto de! Cancioner'o llamado Flor de enamorados (Barcelona, 

1562); hay reimpresion moderna a cargo de A. Rodriguez-Moi\ino y 
D. Devoto (Valencia, Castalia, 1954), en la que !as Cop/as ocupan los 
fols. 42-43 v. Es la version que prefiere LEstrada, quien la reproduce eff 
!as pp. 24-26 de su estudio. 

FG = texto de Aureliano Fernandez-Guerra, tornado, segun el, de 
un codice de! sigh XVI cuyo paradero no indica; vid. cita y variantc;s 
con respecto a Fen L. Estrada 26-27, n. 5. 

C = texto de un pliego suelto impreso en Granada, 1573, par Hugo 
de Mena y conservado hoy en la Biblioteca Universitaria de Cracovia. 
Lo describe A. Rodriguez-Moi\ino en su Diccionario bibliogrlifico de 
pliegos sueltos poeticos {Sig/o XVI) (Madrid, Castalia, 1970; en 
adelante citado DBPS), n. 0 1010, y lo ban reproducido E. Porebowicz 
(vid. LEstrada 31, notas I y 3), LEstrada 28-30y, en facsimil, M. •Cruz 
Garcia de Enterria, Pliegos sueltos poeticos espaiioles en la Biblioteca 
Universitaria de Cracovia, Madrid, Joyas Bibliograficas, 1975 .Oas 
Cop/as, en !as pp. 1Q2-103). 

Cor = cita de Gonzalo Correas, que en su Vocabulario de 
refranes y f~ases proverbiales, acabado en 1627 (ed. Louis Combet, 
Bordeaux, 1967), p. 283 [ = 352 de! ms. ], incluye los dos versos que 
constituyen el estribillo: "Si ganada es Antekera, ;oxalli Granada 
fuera!" (El data, no recogido par LEstrada, lo debo a la erudicion de 
S. G. Armistead.) 

II) A = nuestro ms. 
Ill) G = glosa -que no es ta!, sino refundicion *- de Cristobal 

Gomez, aparecida en otro pliego de la misma ciudad e imprenta que C, 
e igualmente conservado en Cracovia. Lo describe el DBPS, n. 0 924, y 
lo reproducen Porebowicz, LEstrada 31-34 y Garcia de Enterria. 

• Seglln LEstrada 46-47, "parece un trabajo de retoque apresurado, que haria 
probablemente ante un texto manuscrito en relaci6n de a/gUn modo con el Pliego 
sue/to''. 
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Cov = cita de Sebastian de Covarrubias, que en su Tesoro de la 
lengua, de 1610, s. v. a/candora (vid. LEstrada 27, n 5), trae dos versos, 
que corresponden a los no conservados en A y son distintos de F y C, 
aunque parecidos a G: "Si venis de madrugada/hallareisme en 
alcandora''. 

IV) Y = version conocida por Garcia de Yegros (vid. LEstrada 
6-10 y notas) hacia 1600, Hamada por el "un romance antiguo de la 
morica garrida de Antequera" (LEstrada 21 y 83), del que da una 
quintilla cuyos dos ultimos versos dicen: "vide morica garrida/passear 
por la ribera" (comp. con los vs. 5-6 de A). 

V) Version a lo divino: T = texto de Timoneda en su Ternario 
espiritua/ (Valencia; 1558)~ bajo el titulo "Las Cop/as de Antequera, 
contrahechas a Navidad'', reproducidas por el P. Felix G. Olmedo, del 
que las toma LEstrada 35-37. Copio a Timoneda, con leves variant.~s 
(LEstrada 37, n. 2), Francisco de Ocana en su Cancionero para cantar 
la noche de Navidad, y /as fiestas de Pascua (Alcala, Juan Gracian, 
1603); hay reedicion moderna con prologo de A. Perez Gomez, 
Valencia, " ... lafonte que mana y corre ... ", 1957, pp. 96-98. 

VI) Imitacicm.: M = texto, contrahecho para aplicario a la 
conquista de la Isla Tercera -en la que participo Lope de Vega-, en el 
villancico "Si ganada es la tercera oxala Turquiafuera,,, que va al final 
del pl. s. n. 0 1.014 del DBPS: vid. facsimil en la ed. que hace 
Rodriguez-Mofiino de Los pliegos sueltos de la coleccion de/ Marques 
de Morbecq (siglo XVI), Madrid~ Estudios Bibliograficos, 1962, p. 290 
(vid. tambien la p. 87). Esta version no la conocio LEstrada, quien 
incluye en su estudio, pp. 37-39, una denominada por el ·"version 
burlesca" que, en nuestra opinion, nada tiene que ver con las Cop/as .. 

VII) Versiones en· prosa, en forma de leyenda, derivadas de las 
Cop/as: eplpiezan por la de Garcia de Y egros y pueden verse en LEstrada 
6-21. 

Editamos a continuacion el manuscrito, que se reproduce en 
facsimil, con objeto de ponerlo al alcance de. los especialistas en poesia 
espafiola del Siglo de Oro. Respetamos las grafias del original 
-incluidfi la ocasional falta de tilde en la n-, pero marcamos la 
division estrofica, desarrollamos las abreviaturas, separamos las 
palabras y usamos las mayusculas, puntuamos y acentuamos a la 
moderna. En las notas, que llevaran la mis~a numeracion que los 
versos, asi como en el somero estudio que hacemos al final, tratamos de 
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aclarar algunos problemas del texto y plantear otros cuya soluci6n se 
nos escapa. 

Si ganada es A ntequera, 
oja/ti Granada juera. 

'yo me levantara vn tunes 
por mirar bien Antequera 

5 y vi morica garrida 
pasear por la varrera. 

Sola va y sin conpanera 
en grarnavias d'un contrai; 
yo le dixe: -Ala yratema.-

1 y 2 Este pareado inicial, que juega con la paronomasia ganada/GranadO, parece 
situar la acci6n inmediatamente despuCs de la conqllista -o perdida, segUn se mire
de Antequera, ocurrida el 6 de ma.yo de 1410, y sin embargo, el poema se desarrolla 
durante el asedio de dicha plaza: vid. LEstrada 68 y, sobre la discutible puntuaci6n del 
estribillo, n. 5 de lap. 27 (tambiCn n. 9 de lap. 81, sobre oxal<i). Como hemos indicado, 
en 1627 Correas recoge estos dos versos, sin duda proverbiales desde hacia mucho, y 
que C repite al final de cada estrofa (tras la 3. a, correspondiente a nuestros vs. 35-42, y 
al final, con la forma "Si Antequera era ganada I oxala fuera GrJJnada"). 

3. Parece el comienzo de un romance, y podemos recordar de pasada que en el 
Romancero, cl lunes tiene muy a menudo un car3.cter fatidico: vid. The Judeo-Spanish 
Ballad Chapbooks of Yacob Abraham Yono, de Samuel G. ARMISTEAD y Joseph H. 
SILVERMAN (Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 1971), 
pp, 177-179, n. 6. 

5. En F y C "vi mora con osadia", en G "vide morica garrida"; segU.n LEstrada 
78, el sintagma morica garrida -queen p. 61 localiza en un romance de Valdovinos 
aparecido en el Cancionero s. a. de Amberes- es "innovaci6n tardia, perotanacertada 
que sirvi6 desde entonces coma titulo". Corominas, por su parte, observa que garrido 
''en et Romancero es vocablo frecuente en et sentido de 'hermoso ', 'gal/ardo ', 'elegan
te "'. 

6. varrera = barrera 1
, acep. 2. a de! DRAE (Diccionario de la lengua espaflola de 

la Real Academia, Madrid, Espasa-Calpe, 1970, 19. a ed., que utilizamos en todas estas 
definiciones): 'en la fortificaci6n antigua, parapeto para d~fenderse de los enemigos' 
-o, mds simplemente, 'muralfa'-. 

8. grarnavias (lectura dudosa, podria ser grarnadias; en C granacha y en F, gar
nachas): sin duda hay error aqui y son mas acertadas las lectui"as de los impresos (la 
garnacha 1 era una 'vestidura talar con mangas ... ' usada por los togados y, aunque no 
lo diga el DRAE, tambien por !as mujeres); contray 'especie de paflo Jina que se 
labraba en Courtrai de Flandes'. Segil.n LEstrada 80, "los vestidos de la mora no son 
1nuy apropiados para su condici6n". 
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Y rrespondi6me: -Aki ygrai.-
Ella pens6 que sabia 

et lenguaje de su lei; 
dfxome "Regi rangei" 
tradente algarabia. 

Dixele: -Senora [miaj, 
en mi lengua me habla.
Ella dixo: -[Ojga/a 
algamia yo supiera.-

9. La palabra ralema ( = zalema 'reverencia o cortesla humilde en, muestra de 
sumisi6n '), con el prefijo verbal 3.rabe y, esta incluida en la f6rmula de saludo, que 
segU.n Armistead podria traducirse por 'Dios fie] guarde'; Fernilndez-Guerra (vid. 
LEstrada 80) traduce ratema, palabra que Corominas documenta por primera vez en 
1591, como 'Y contigo la paz. salud'. C trae a/a y xu/ay, F Ala rulay ('Dios es mi paz', 
seglin Fernandez-Guerra) y el v. siguiente es "ralema me respondiera". 

10. A/Q ygrai debia de ser una f6rmula flrabe -paralela a la de! v: anteriQr- para 
responder al saludo, pero desconocemos su significado exacto; rrespondi6me: la rr- al 
principio de palabra se utiliz6 hasta el siglo XVIII. 

11. lei = fey tiene aqui el sentido de 'religi6n'. 'raza o pueblo': vid. el v. 63. Los 
vs. 11-18 faltan en las demas versiones. 

13. Regi rangei: otro arabismo cuyo significado ignoramos. Esta acumulaci6n de 
formas arabes podria hacer pensar en un morisco -los hubo en Albacete, y se sabe que 
uno de ellos, espadero, vivi6 cerca de! convento en el siglo XVI- como autor de A; al 
profesor Armistead la parece que, en conjunto, el arabismo del ms. es algo mas 
"autCntico" que el de las otras versiones, las cuales tienen menos palabras Arabes. En 
relaci6n con Cstas, LEstrada 80 opina que se trata de ''f6rmulas comunes que sabria 
cualquiera qu.e se hubiese acercado a la frontera' '. 

14. El cultismo t(adente, que no hemos encontrado en los diccionarios, quiza 
signifique aqui 'usando'; algarabfa 'lengua Orabe'. 

15. He suplido el mia olvidado en elms., pero exigido por el c6mputo sililbico y 
por la rima. Este olvido y las demAs irregularidades que iremos viendo, pueden indica1 
que se trata de una copia hecha apresuradamente, sin mucho cuidado o por alguien no 
muy experto en el arte de la escritura: 

16. EntiCndase 'habladme [vos} en mi lengua'. Las formas como hab/Q, conser
vadas hoy e~ la America voseante, se perdieron en Espana hacia 1625. 

17. Suplimos la o- que olvid6 el copista por la proximidad de otra vocal idCntica, 
tipo de lapsus calami muy frecuen~e y del que hay mas ejemplos en elms. La grafia gen 
ogalti y algamia puede indicar que el copista era semianalfabeto, o bien que se trataba 
de un morisco no muy ducho en la utilizaci6n de los grafemas del castellano. 
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Desque le hab/e seguro 
asom6se a vna almena: 
no se quien tir6 de/ muro 
que le de Dios mala estrena. 

Ella dixo con gran pena: 
-;O, ma/ ayas, a/camin, 
que as herido a Licartin, 
suyo mueras en cadena!-

Desque me senti herido, 
solo y sin companera, 
salime por vn hegido 
do un poco senbrado fuera. 

Yo la vi que seguia 
y tan linda y tan cortes: 
juro vos que no vi tres 
que le //even delantera. 

18. algamia = a/jamfa 'nombre que daban fos moros a fa lengua castellana'. 

21. C y F dicen aqui ''vn perro tir6 de/ muro", por lo que la forma de! ms. podria 
ser un eufemismo que noshace pensarnuevamenie (vid. notas 13 y 17) en un refundidor 
morisco; sin embargo, el texto de G coincide con A. Aqui (cfr. los vs. 27 y 54) no queda 
claro si la saeta y la herida son reales o metaf6ricas, de amor (en !as versiones en prosa, 
tiro fallido vengado por la fornida morica despeflando al autor); el moro que acecha 
p_ara disparar desde una almena recuerda el romance de Atora la bien cercada. 

22. estrena '<lit.diva, alhaja o presente que .se da en sefla\ y demostraci6n de gusto, 
felicidad o beneficio recibido'. 

24. alcarrtin: palabra 8.rabe que significa 'cornudo', segUn me indica Armistead 
(vid. S. M. Stern, "Qarran-cornudo", Al-Anda/us, 15 [1950], p. 106, y M. Canard, "A 
propos de /'arabe Qarran 'cornard"', Al-Anda/us, 17 [1952], pp. 219-220); Fernandez· 
Guerra traduce 'marido engaflado, no hombre d~ guerra'. 

25. En C "heristes a lizaran" ,en F "pues heriste Anizaran" yen G "pues herisres 
a Li~arQn"; segUn Armistead, corresponde.al 8.rabe nasrani, :lrabe marroqui nesrani 
'cristiano' (Fernandez-Guerra traduce 'nazareno, cristiano, contempfador, gafcin'). 

27-34. Las demas versiones carecen de esta estrofa. 

29. hegido = ejido (la h- es' antietimol6gica) 'campo comUn de todos /os vecinos 
de un pueblo, findante con et, que nose labra, y donde sue/en reunirse /os ganados 
o establecerse fas eras'. 

31. Verso cojo que podria enmendarse afiadiendo me tras que. Es dudosa la 
lectura seguia, aunque· eso parece ser lo que pretendia escribir el copista. 
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Dixe/e que me dixese 
ha(:ia qua/ ea/le morava, 
porque yo presto la viese 
si la cibdad se tomava. 

Dixome: -En el alcazava 
40 hallaras, cristiano, a mi 

en poder de/ moro Ali, 
con quien viva malcasada. 

(2. • columna) ................... . 

m ............... a .... .r mora 
s .... . · a lo que tu quisieres. 

33. juro vos: hacia 1500 el vos co1nplemento sc convierte en os, pero sc converva 
a veces, como aqui, la forma plena. 

39. el alcazava: en el siglo xvi emPieza a usarse el articulo femenino el solamente 
con los sustantivos femeninos que empezaban por a- (hoy Q-, y hast a entonces se 
utilizaba ante cualquier vocal, coma puede verse aqui, v. 74: el escaramuza); alcazaba 
'recintofortificado, dentro de una pob/aci6n murada, para refugio de la guanici6n'. 

41. F, C y G dicen "en braros de/ moro Ali'', expresi6n mas directa:· 

42. El tipo de la (bClla) malmaridada o malcasada es un t6pico de la poesia rena
centista: vid. El cancionero espailol de tipo tradicional de Jt'sC M. a Alin (Madrid, 
Taurus, 1968), n. 0 38 y notas. pp. 324-326, asi coma el articulo de Dolly Lucero de 
Padron "En torno al romance de La be/la malmaridada" BBMP,·43 (1967), pp. 307-
354; LEstrada 56-59y n. 6 estudia la relaci6n de !as Cop/as con \as canciones de maJma
ridada. 

43-44. Estos vs. y los dos anteriores, que figurarian en el trozo perdido de! ms., 
aparecen asi en C y F (idfnticos, salvo pequei\as diferencias gr3ficas, pero distinto en 
Cov, vid. atr<\s): "Si a la maiiana vinieres I ha//arme·has en a/candora I mas christiana 
que no mora I para lo que tu quisieres"; este Ultimo verso es bien revelador, m3.xiine si 
se tiene en cuenta que alcandora sigrlificaba 'camisa'. Los cuatro vs. siguientes se 
apartan completamente de las versiones impresas, que a su vez presentan notables 
diferencias entre si. 
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Y .... ..... por mi fueres 
con[ti]go me l/evaras 
y de mi rierto haras 
como de tu compaflera. 

-Yo te agradezco, aunque mora, 
lo que quieres por mi hai;er, 
que sin mas me conoi;er 
quieres ya ser mi seflora. 

Por lo qua/ en esta ora 
mi/ saetas me as tirado 
de un amor mu[yj ylimitado 
est"remado en gran manera.-

Dixele que me dixese 
[/as] senas de su marido 
porque yo se lo truxese 
prf!SO, muerto o malherido. 

46. Suplimos la silaba que falta por rotura del papel. 

49. Entiendase 'aunque feresj 1nora'. Los vs. 49-56 faltan en las demas versiones. 

50. La sinalefa entre mi y harer indica que la h-, la cual dej6 de aspirarse a 
mediados del xvi, era ya muda cuando se escribi6 el ms. 

51. 1ne conurer: las construcciones de este tipo se usaron hasta fines de! siglo 
XVI!. 

55. En el original dice 1nu ylimitado, lo que consideramos error mec3nico y por 
tanto enmendamos; de todos modos, tras la u hay un pequeiio trazo que podria ser i o 
deberse a que la pluma patin6. 

56. El tema de la mora o morisca encantadora aparece en el romance de la Mora 
Moray1na yen una serie de poemas liricos como el corTocidisimo "Tres moril/as me 
enarnoran I en Jat?n" o el n. 0 84 de la antologia citada de Alin, sacado del Cancionero 
1nusical de Palacio: vid. LEsrrada 70-78. 

58. En el original, a continuaci6n de! v. 57 dice /as senas, luego tachado, y este 
v. 58 empieza por con, que nos hemos permitido enmendar. Recuerdese que uno de los 
romances mas difundidos -con diversas asonancias- en todo el mundo hispanico se 
titula precisamente Las seffas de/ 1narido, si bien su tema es muy diferente (vid. 
LEstrada 60 y n. 6 en p. 64). 
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Rrespondi6 con gran sentido: 
-Yo te /as dire, Mu/ei; 
pues que ya soi de tu lei, 
no me pongas en olvido. 

Es vn onbre apresonado 
y a par nonmbre Rreduan, 
barbispeso [y a]lhenado, 
trae vn cabal/a alazan. 

61. Yid. nota al v. 10. 

62. Mulei: segUn Armistead, '1ni dueito'; Fernandez-Guerra traduce Amuley 
como 'iOh seflor mfo!'. 

65. Se acerca aqui nuestro ms. (por segunda vez, vid. n. 21) a G, que dice: "Es un 
ho1nbre apersonado, I y ha por no1nbre Redudn, I barvi espesso y alheflado; I J/eva un 
cabullu alaztin". La palabra apresonado no figura en el DRAE, pero en casos como 
este, es frecuente en castellano vulgar la metfltesis: apersonado es adjetivo anti~uo que 
significaba 'de buena presencia'; Corominas silo registra, s.v. persona, con el sentido 
de 'corpulento' (l. a doc. h. 1550). 

65-72. Excepcion:ilmente, aqui es mas amplia la versi6n de los impresos, por lo 
que vamos a reproducir las dos estrofas que corresponden a esta del ms. en C: "Es vn 
1noro barbicano I de cuerpo no 1nuy pequeflo / y aunque blue alga ma/sano I el gesto 
tiene halagueflo I Mi palabra y fe tempeflo I que aljuba l/eua vestida I de seda y oro 
texida I qua/ aquesta que tenseno I Si ganada es Antequera I oxala Granadafuera. // 
Porque no comprendas yerros I lleua mas escucha y cat a I una lanra con dos fierros I 
que al que hiere luego 1nata I Capararon descarlata I con el cauallo alazan, I borzeguis 
de cordouan I y los estribos de plata I Si ganada es Antequera I oxala Granadajuera". 

66. Como decimos despuCs, hubo un romance viejo fronterizo de Reduiln 
-"no1nbre muy frecuente en la poesia morisca'', segUn LEstrada 86-, yen diversos 
plicgos sueltos· del xvi aparecen otros Reduanes: vid. las descripciones en el DBPS, 
nilms. 691, 759, 760 y 1.140. Si en el v. 41 se ha l~amado al marido Ali, debe entenderse 
que su nombre era Ali ReduAn, como se le llama en G (vid. LEstrada 85). 

67. G nos ayuda en la lectura [a]/henado -dudosa por rotura del ms.-, 
participio del verbo alheflar 'teflir con polvos de a/hefla' [de hojas de ese arbusto]; 
barbispeso = barbiespeso 'que tiene espesa la barba'. 
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La cota de un jazertin, 
70 /as estriberas de p/ata, 

con vn capuz d'escarlata 
y dora[daj la <;imera. 

75 

80 

Manana con mas de mi/ 
sa/ir ti al escaramuza 
con esos moros de Muza 
y Mahoma et a/guaci/. 

Entonzes podrtis venir 
abue/tas de otros cristianos, 
porque quiero que a tus manos 
mi marido presto muera . 

. Si me sacas d'esta villa 
salva, segura y en paz, 
darte [he} armas y alfaraz 
y dinero a maravilla. 

68. El caballo alazan como tOpico poetico lo cstudian S. G. ARMISTEAD y J. H. 
SILVERMAN en una nota publicada en RuPh, 21 (1967-68). pp. 510-512: "Jud.-sp. 
a/azure: An Unnoticed Congener of Cast. Olazdn". 

69. jazerdn: el DRAE no registra esta palabra, pero si jacerina 'cota de 1nafla'; 
segUn Corominas, s. v. jacerino, Dozy seflala ejemplos de jacerdn en castellano 
antiguo .• 

72. El ms. dicey dora la cifnera, verso cojo que hernos enmendado; citnera 'parte 
superior de/ morri6n, que se solia adornar con p!umas y otras cosas'. 

74. salir fhja ('saldrit'): perifrasis verbal que, como se sabe, dio origen al futuro 
romitnico. Sabre al, vid. nota 39. 

76. alguacil: aqui tiene el significado de 'general', 'jefe' o 'protector', aceps. quc 
no figuran en el DRAE. 

78. abue/tas de (a vueltas de, en el DRAE, a bue/tas en el Diccionario de Autori
dades) significa aqui 'envuelto en', 'acompaflado par'; F trae abue/to, (~ abuelta y G 
a vuelta. Desarrollamos la abreviatura habitual, aunque algo anticuada por entonces, 
de cristianos, como en el v. 86, si bien esta sin abreviar en el v. 40. 

81-88. Estrofa que falta en !as demas version~s. 

83. Suplimos el [h]e que olvid6 el copista -igual sucede con la misma estructura 
sint<'i.ctica en !as versiones impresas-, como en otros casos, por ser vocal identica a la 
anterior. Seglln Corominas, Ja palabra a/faraz ('caballo que usaban los <'i.rabes para las 
tropas ligeras') "apenas puede considerarse voz romance". 
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85 Yrnos emos a Castilla 
y tornarme [he} yo cristiana 
luego y de muy bue[na ganaj 
por salir des ............... -

[3. • colum11a] [Ello]s estando en aquesto, 
90 • aiiafil son6 en la villa. 

-Vamos de aqui muy pres[toj 
(dixo la mora garrida). 

Yros es por esa orilla 
y cobrios d'un paves; 

95 de /as voces no cureis, 
con vien vamos a Casti[lla].-

86. Suplimos el [hje como en el v. 83. 

87. Nos hemos atrevido a sllplir 1.o que sin duda estaba escrito en el trozo que 
falta; luego significaba 'inmediatamente'. 

88. Seguramente habria que suplir des/ta munci/laj. Co1no advicrtc Armistead, en 
todo este pasaje se desarrolla el tema central de Ja composici6n: el de la mora que, 
enamorada de un guerrero cristiano, se convierte y huye con eJ; es t6pico antiguo, muy 
frecuente en la fpica francesa (sirVan de· ejemplo Galiana en la leyenda de! IWaynete 
y Floripes en la de Carlomagno y los Dace Pares). 

89. Hemos suplido el casi -seguro comienzo de este verso, que es una f6rmula tipi
camente romancistica. 

90. aflafil 'trompeta recta morisca de unos 80 centimetros de longitud, que se us6 
tambien en Castilla'. · 

91. Suplimos aqui, como en el v. 96, la silaba final que no lleg6 a esCribir e\ 
copist'a por falta de espacio. 

93. Habrfl que entender 'es Uuerza} iros', 'debeis iros'; menos probable parece la 
lectura Yros, es por esa orilla. 

94. cobrios = cubrios: a lo largo del siglo xvi van desapareciendo las v3.cilacione~ 
en el timbre de !as vocales :itonas, pero hay formas COrflO cobrirque Hegan al siglo xv11; 
paves, 'escudo oblongo y de suficiente tamafio para cubrir ca~i todo el cuerpo del 
combatiente'. La y del comienzo esta escrita sobre una d: i,Corrigi6 el escriba porque se 
dio cuenta de que omitia un ver~o? 

96. Vid. nota al v. 91. He aqui la tercera coincidencia de A con G: en C "a1nor 
vamos a Castilla" y en F "echad por essa ladera". 
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Dfxele: -Quedaos adi6s, 
g[en]ti/.dama, pues que se 
que soys cierta mfa vos, 
yo vuesvo por mife.-

Rrespondi6me y dfxome, 
/os ojos vajos llorando: 
-[A]i, Fica/vi, 1,para quando 
vuestra buelta esperare? 

97-104. Esta idtima estrofa del ms. falta en las demas versiones. 
98. g[en]til: el ms. presenta aqui un pequefio agujero. 

99. La segunda palabra del verso no tiene una lectura clara, podria ser soys o 
pues; nos hemos inclinado por la primera, ya que el leer pues obligaria, para dar 
sentido al verso, a corregir vos por sos 'sois', forma que deja de usarse en Espana yen 
la America no voseante hacia 1570, aunque se conserva hoy en la voseante y en judeo
espafiol oriental. 

100. Verso cojo que podria enmendarse afiadiendo soy antes o despues de vuestro, 
palabra que aparece abreviada. 

101. Este verso 'rima con el anterior y con los demAs acabados en -e porque, 
aunque la palabra final es esdrUjula, lleva un acento secundario en el pronombre 
encUtico. 

103. Por rotura del ms., falta la primera letra, que podria ser A o D; segtin 
ARMISTEAD./i-qa/b-i significa 'sobre mi coraz6n', y la palabra arabe calvi figura en 
una canci6n recogida en 1592 por el mtisico Francisco Salinas (De musica libri septem) 
y antes en la controvertida reconstrucci6n que Cejador (vid. su edici6n, C/6sicos Caste
llanos, II, pp. 136-137) hizo del v. 1229b del Libro de/ Buen Amor. 

104. Es inevitable aludir aqui -como LEstrada 91, que conocia el texto sin esta 
estrofa- al "fragmentismo". Las versiones en prosa si tienen un final cerrado: un 
soldado franci:s suplanta al gallln (Pedro Montalvo) y resca.ta a la mora; Pedro y el 
franci:s se la disputan y, tras la conquista de la plaza y el bautismo de la mora, se casa 
con el espai\ol, apadrinados por el infante D. Fernando. Es evidente que las versiones 
en prosa poseen menos encanto poi:tico que las versificadas, con su final trunco que 
tantas posibilidades deja abiertas. 
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No vamos a hacer aqui una comparacion detallada entre las demas 
versiones y la nuestra, pero si diremos que el ms. pertenece claramente 
a una familia o rama textual distinta de F y C, que presentan versiones 
muy semejantes en conjunto, y es casi seguro que la Flor tomara el 
texto de la tradicion 1, de un ms.ode un pl. s. no conservado anterior y 
semejante a C; G pertenece a otra familia distinta, pero dan que pensar 
las tres coincidencias con A que hemos sail.alado en las notas. Desde 
luego, ninguno de los textos conservados es el "primitivo", pues T, 
obligadamente posterior a el, es sin embargo la version mas antigua 
conservada. 

Es ms. presenta un texto mas amplio que los impresos -104 [mas 2) 
versos, frente a 2 + 722- y en algunos casos muy divergente. Habia
mos pensado en un principio que el ms., por las razones apuntadas en 
las notas a su texto 3, era una copia hecha descuidadamerite, quiza al 
dictado o de memoria; ahora, sin desechar esa hipotesis, estamos con
vencidos de que el poema debi6 de tener vida tradicional -probable
mente, oral• y manuscrita-, aunque seguramente menor que si se 
hubiera tratado de un romance. 

La composicion, de "caracter lirico y narrativo a la vez" (LEstrada 
70) y que no nos parece muy sobrada de calidad poetica, es de tema 
fronterizo, aunque seria mas exacto hablar de poema morisco; Menen-

1. Vid. LEstrada 65. No queremos entrar de Ueno en esta cuesti6n, pero comparti
mos las palabras de Rodriguez Mof'lino y Devoto, para quienes la Flores ''un conjunto 
de materiales extra/dos de manuscritos o de la tradicion oral" (apud LEstrada 24); 
tambiCn dicen que ''_nunca Se sabe. en la lirica espaflola tO. por lo menos, nunca se sabe 
de/ todo ... ) cutindo una pieza es o no popular", y aftaden: "Esta transmisi6n de temas 
y hasta de versos de lo popular a lo culto y de lo culto a lo popular prueban una vez mtis 
el caracter tradiciona/ de la llrica espanola ... " (apud LEstrada 53, n. 14). 

2. Son 9 estrofas, de 10 vs. en el pl. s. porque repiten el estribillo al final de cada 
una. Concretamente, faltan en F y Clos vs. 11-18, 27-34, 49-56, 81-88 y 97-104 del ms., 
si bien Cste, como ya hemos dicho, refunde en una las estrofas 6. • y 7. • de F y C; G 
tiene 78vs. irregularmente distribuidos en estrofas. 

3. Los lapsus calami y los versos cojos. 
4. Abonan esta hip6tesis, ademAs de las caracteristicas de nuestro texto y de la 

existencia de Ty M, el hecho de que Correas recoja el estribillo y Covarrubias otros dos 
versos. Como dice LEstrada 37, n. 3, ''el uso de verter a lo divino la poesla profana se 
encuentra desde /os mismos or/genes de/ Cristianismo", y la divinizaci6n de una p(,esia 
es "fndice de su difusiOn ... , pues para esta clase de poesla popular de devociOn 
se ·eteg/an /as obras mas conocidas comunmente de todos" (LEstrada 36). 
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dez y Pelayo la denomin6 acertadamente "serranilla morisca'". Nos 
recuerda de lejos romances como el de Redutin (Primavera 6 n. 0 ·72). o 
los que se refieren a la perdida de Antequera (Primavera nums. 74-76). 
Don Ramon Menendez Pidal 7 dice que los romances moriscos, de fines 
de! XVI y cuyo florecimiento se debe en buena medida a Lope de Vega, 
"tienen sus rafces y antecedentes en los romances fronterizos vistos 
desde el campo moro". Ta~bien advierte que "desde antiguo revelan 
los romances influjo, a veces muy fuerte, de ideas y sentimientos 
moros, simpatfa hacia el pueblo enemigo, pero no traducci6n de origi
naies 6rabes" 8 • Creemos que esto ultimo debe aplicarse tambien a· 
nuestro poema, pero, a.la vista de! abundante vocabulario arabigo que 
presenta, y del eufemismo del v. 21 -compartido con G-, no parece 
descabellado postular' para A un adaptador morisco 9• 

En cuanto a la metrica, y como se ha visto, el poema comienza 
con un pareado 10, al que siguen 13 estrofas pertenecientes al tipo que 

5. Vid. su juicio y el de los demits -pocos- estudiosos que se han ocupado de las 
Cop/as en LEstrada 48. A continuaci6n examina este critico las semejanzas y diferen
cias existentes entre las Cop/as y las serranillas, termino que engloba composiciones de 
varios tipos. 

6. Se trata de la Primavera y flor de romances, 2 vols., de F. J. WOLF y C. 
HOFMANN (Berlin, Asher, 1856), mas accesible en la rccdici6n de Menendez y 
Pelayo, tomos VIII-IX de su Antologia de poetas liricos castellanos (vol. VIII de la 
Hamada Edici6n Naciorial, Santander, CSIC, 1945). LEstrada 59-64 sefl.ala varias 
expresiones comunes entre las Cop/as y el Romancero, y a Cl se debe un estudio sobre 
"La conquista de Antequera en et romanc,ero y en la epica de los Siglos de Oro", 
Sevilla, 1956. 

7. Romancero Hisptinico (Hispano-portugues, americano y sefardf). Teorfa e 
Historia, 2 vols. (Madrid, Espasa-Calpe, 1%8, 2.' ed.), II, p. 126. Es interesante 
recordar tambien que la Historia de /as Guerras civiles de Granada, de Gines Perez de 
Hita (1595), "mezcla a.la prosa trece romanc'es fronterizos antiguos, cuatro refundi
~iones nuevas de romances viejos y veinte romances moriscos" (ibid., II, p. 131). 

8. Op. cit., II, p. 34. 

9. El "primer autor", cOrno casi siernpre ocurre en poesia tradicional o sernitra
dicional, es desconocido. La airibuci6n a Juan Galindo, corno dice LEstrada 42, es 
tardia y no tiene fundarnento. 

10. Era el estribillo o villancico, al que ya nos hemos referido, pero conviene 
recordar que "et villancico es un nUc/eo lfrico, popular, de concentradisima brevedad y 
a/ta cargo poetica, como resu/ta ser. esta exclamaci6n guerrera de/ principio de fas 
Cop/as" (LEstrada ~5); para Cste "parece indudable que /as Cop/as se cantaban' ', cosa 
rnuy 16gica si gozaron de tradicionalidad y fueron vertidas a lo divino .e irnitadas en M. 
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T. Navarro Tomas 11 denomina cop/as de arte menor, y A. Quilis 12 , 

octavil/as. Se trata, en definitiva, de cuartetas o redondillas enlazadas, 
pues cada copla de arte menor (ocho versos) esta dividida en dos semi
estrofas de cuatro. La disposici6n de las rimas, como es habitual en este 
ti1>0 de estrofas 13 , puede seguir varios esquemas. El mas utilizado en 
nuestro ms. es a/Jab:bccb (vs. 19-26, 35-42, 57-64, 89-96 y 97-104), pero 
en seis ocasiones,. y contra !as reglas de la estrofa 1\ queda sin rima un 
octosilabo: esquemas abba:acc- (vs. 11-18, 49-56 y 73-80), abab:bcc
(vs. 65-72) y abab:-ccb (vs. 27-34); quedan fuera de nuestro recuento 
!as dos estrofas incompletas (vs. 43-48, precedidos de dos no conserva
dos, seguramente un caso mas de abba:acc-, y 81-88, que parece 
seguir el esquema abba:acca) y los vs. 1-10, que casi tienen rima roman
cistica: aa:-a-a:abab. Tampoco es normal que la rima sea a veces 
asonante: vs. 39-42, 90-92 y 94-95. Afiadamos por ultimo que la aso
nancia e.a -es decir, la del estribillo- aparece en 18 versos (nums. 1, 
2, 4, 6, 7, 9, 18, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 34, 48, 56, 72 y 80), siempre en 
verso par excepto en cuatro casos, si bien mas que una verdadera aso
naneia es la rima consonante -era, menos en los vs. 9 (-ema) y 20, 22, 
23 y 26 (-ena). 

Recordemos tambiCn unas palabras de Francisca VendreU: '·'Al parecer, la repetici6n 
· de/ estribillo era fntegra en un principio y con et tiempo Jue reduciendose, hasta llegar 

posteriormente a eliminarse ... " (apud LEstrada 47). 
11. En su Metrica espailola. Reseiia hist6rica y descripliva (Madrid-Barcelona, 

Ediciones Guadarrama-Labor, 1974, ·4. a ed.). p. 128: "Estroja formada por ocho 
octosflabos repartidos en dos grupos, 4-4, y enlazados por dos· o Ires rimas''. 

11. En su Metrica espaflo/a. Resena hist6rica y descriptiva (Madrid-Barcelona, 
Ediciones Guadarrama-Labor, 1974, 4. • ed.), p. 128: "Estrofa formada por ocho 
octosl/abos repartidos en dos grupos, 4-4, y enlazados por dos o tres rimas". 

12. Yid. su Metrica espailola (Madrid, Ediciones Alcala, 1969), p. 108. 
13. NAVARRO TOMAS (loc. cit.) dice: "Las combinaciones de /as rimas coinci

den con /as de /as cop/as de arte mayor, abab: baab. abab:bccb, abba:acca, etc. Como. 
forma mds comUn, la cop/a de arte menor produjo variedades mas numerosas que su 
grOve hermana mayor. Los esquemas indicados fueron los m6s corrientes". Ai\ade que 
la estrofa es de origen gallego-portugues, que se utiliz6 mucho en la primera rriitad del 
siglo xv (principalmente en los decires del Cancionero de Baena) y que _ ''descendi6 su 
popular/dad desde mediados de siglo". 

14. En realidad, lo que ocurre es que A se encuentra a medio camino entre el 
esquema mCtrico del villancico glosado (F) y el de las coplas de arte menor (C.y G, vid. 
LEstrada 44 y 47); tCngase en cuenta esto pai'a las demas irregularidades quesei\alamos. 
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Las coplas de arte menor o octavillas se utilizaron bastante en el 
siglo xv, pero muy poco en el XVI. Como ademas Rodriguez-Moilino 15 

llama a nuestro poema "viejfsimo" (con respecto a la fecha del pl. s., 
1573),.hemos de suponer que un desconocido tom6 o adapt6 de la tra
dici6n. las Cop/as, compuestas seguramente en la primera mitad del 
siglo xv16 y las copi6 a fines del XVI o primeros ailos del xvu1', cuando 
estaba en todo su apogeo la poesia morisca, moda que se manifiesta 
principalmente en los romances. 

iFue un morisco et autor de nuestro ms.? iLo copi6 una monja del 
convento albaceteilo o al menos lo escondi6 18 luego por miedo a que le 
encontraran un papel profano? lSe lo enviaria un galan.de monjas 19? 

15. Vid. SU DBPS, p. 40. 

16. LEstradapo se pronuncia sobre la cuesti6n, pero en lap. 22 cita la opini6n de 
A. FERNANDEZ GUERRA, segUn el cual ''este '<romance» Jue escrito en 1410''. 
Nosotros no creemos qUe pueda asignarse sin mas a las Cop/as la fecha de la toma de 
Antequera. 

17. He aqui lo que permite deducir el examen de las grafias del ms. (vid. ademAs lo 
que hemos ido diciendo en las notas sobre rasgos morfol6gicOs y sintActicos): 

a) No aparece e, et como conjunci6n copulativa ni f- inicial latina conservada, 
asi que el texto es posterior a c. 1520. 

b) Las grafias son normalmente etimol6gicas. pero hay algunas excepciones (bien, 
v. 4 I vien, v. 96; as, a, emos, ayas; varrera; hegido; dixese; truxese, etc.) que sitllan al 
ms. en una fecha posterior a mediados del siglo xvi, Cpoca de Ios grandes cambios en el 
sistema fonol6gico del espai"lol. 

c) Las grafias [o]galti y algamia, como ya hemos dicho, pueden revelar un copista 
semianalfabeto. Muy normal era, en cambio, la falta de tilde en la fl. 

18. Aunque poco habitual, no es la primera vez que aparece en Espai'l.a un ms. 
Arabe o morisco -si es que el nuestro lo es- emparedado: el prof. Armistead me 
sei"lala los articulos de F. CODERA "Almacen de un librero morisco descubierto en 
Almonacid de la Sierra", BRAH, 5 (1884), pp. 269-276, J. BOSCH VILA, "Dos 
nuevos manuscritos y papeles sueltos de moriscos aragoneses'', Al-Anda/us, 22 (1957), 
pp. 463-470, y J. MARTiNEZ RUIZ, "Un nuevo texto aljamiado: et recetario de sahu
merios en uno de los manuscritos tirabes de Ocafla", RDTP, 30 (1974), pp. 3-17. 

19. No quisieramos caer en aquello de ''y dicen que overiguan lo que inventan'', 
pero la hip6tesis es muy sugestiva y compatible con las otras dos, e incluso permitiria 
dar una interpretaci6n aleg6rica -quizA la que le daba la supuesta monja- al poeta: 
morica garrida malcasada = "malmonjada", cristiano = galAn, Antequera = 
convento, Ali ReduAn = abadesa, las saetas serian de amor, etc. 
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No lo sabemos, asi que cada cual puede elegir la hip6tesis que prefiera. 
Nosotros terminamos aqui la tarea que nos habiamos propuesto: dar a 
conocer este curioso manuscrito desemparedado poco ha, de manera 
que pueda ser leido y estudiado por quienes lo deseen. 

l·.M.ll-M. 
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LOS PUENTES ROMAN OS DE ISSO (Bellin). 

Por: Jose Julio BAQUERO AGUILAR 
Juan Carlos MARTINEZ CANO 

Juan Francisco JORDAN MONTES 

l. INTRODUCCION 

El presente trabajo es una breve comunicaci6n que pretende (mica
·mente sei\alar Ja existencia de una serie de obras publicas, quizas roma
nas todas ellas, en Jos alrededores de lsso, pueblo situado a unos 3,5 
kms al SO. de Ja dudad de Hellin. Se trata de tres puentes de diferente 
entidad y en distinto estado de conservaci6n. 

La metodologia empleada reconocemos que es sumamente sencilla 
y un tanto rustica, pero la falta de medics tecnicos y de una 
preparaci6n especializada no nos permite mayores logros. Tan solo se 
han intentado dar .a conocer por el interes que pudieran representar 
para el estudio de! mundo romano en la comarca de Hellin-Tobarra y 
en Ja provincia de Albacete y por el evidente peligro a que estan 
sometidos todos los puentes. Confiamos que estas obras de 
comunicaci6n puedan ser estudiadas detenidamente por personas 
preparadas y ptotegidas por los organismos correspondientes. 

El uso de la terminologia empleada en el articulo precede de la uti
Jizada en otras obras 1 y articulos 2 que hacian referencia a puentes ro
manos. 

A continuaci6n describimos esquematicamente los monumentos 
catalogados indicando el lugar donde se encuentran y ofreciendo unas 

I. FERNANDEZ CASADO, C. HiStoria de/ puente en Espana. Puentes romanos. 
Articulos publicados en la Revista lnformes de la Construcci6n de/ Instituto Eduardo 
To"oja de la Construcci6n y el Cementa. C.S.l.C. Madrid. 

2. GARCIA Y BELLIDO, A. El puenle romano de Medel/In. Archivo Espailol de 
Arqueologia. XXVI. Madrid 1953. 407-418. 
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cuantas fotografias de ellos y de sus diversos elementos arquitectonicos. 
Tambien se tratara de e.stablecer !as posibles relaciones de la calzada 
descubierta en uno de ellos con otras vias y calzadas romanas constata
das o supuestas. 

2. DESCRIPCION DE LOS PUENTES 

2.1. PUENTE N. 0 1 

A. Loca/izaci6n 

El puente se situa en lsso, un poco aguas arriba de! viejo molino 
Falcon, cerca de! paraje de Peil.a Bermeja. La obra vadea el rio Mundo 
en el extremo oriental de la garganta situada entre !as sierras de Juan de 
Murcia al N. y Remolinar al S. Une o permite la comunicacion entre la 
llanura extendida en torno a lsso y la ruta que conduce hacia Eiche de 
la Sierra y en definitiva hacia Andalucia. En efecto, el antiguo camino 
de Andalucia o Camino Real transcurria por estos lugares en los que se 
ubica el puente. 

B. Caracterfsticas generales. Primera descripci6n. 

Se trata de un puente de tres ojos, dos de los cuales son de grandes 
dimensiones y un tercero menor quizas de reserva para las epocas de 
crecida. Los tres arcos voltean el cauce de! rio Mundo, aunque el pe
queil.o queda actualmente al margen de! caudal. 

Su longitud aproximada es de 35 mts. y su anchura de 1mos 4 mts. 
Separando los dos arcos principales y mayores de la obra, se cons

truyeron dos tajamares o pilares de planta rectangular sin zocalo visi
ble, uno a cada !ado de! monumento. 

A ciertos intervalos los guardalados estan perfo~ados para permitir 
el paso de unas gargolas o desagiles de piedra en canalera. 

En la parte superior de! puente, en el camino, se descubren unas 
losas propias de !as calzadas romanas. Esta solo se conserva visible e 
intacta en la parte meridional de! puente. En el centro y al Norte de! 
mismo, un !echo de cantos rodados y argamasa parece que sustituyo a 
la calzada de sillares. La conservacion de este piso no es optima como el 
anterior pero, aun asi, conserva gran porcentaje de su antigua extension 
sobre el camino. 
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La orientaci6n general del monumento es N-S. y fue construido a 
nivel. 

C. Descripcion de los e/ementos de/ puente 

a. Arcos 

Como ya indicamos, existen tres arcos descubiertos. Los dos mayo
res son d~ medio punto con dovelas de piedra (caliza) perfectamente 
ensambladas. Su numero visible es de 36, a las que presumiblemente 
haya que afladir algunas mas que se encuentren sumergidas o soterradas 
por el limo del rio. El salto o la luz de los arcos es de cerca de 8,5 mts. y 
su altura aproximada de unos 6 mts. Las b6vedas son de medio cafl6n y 
su anchura alcanza los 4 mts. Todas las b6vedas estan compuestas por 
bloques de silleria dispuestas en hiladas de a cinco o a seis y con gran 
perfecci6n tecnica. 

El arco menor, el situado al Norte, ofrece notables diferencias res
pecto a sus compirileros tanto en dimensiones como en el tipo de roca 
que constituye sus sillares. Asi, su luz tan solo alcanza algo mas de 3 
mts. y su altura unos 2 mts. La anchura de la b6veda es semajante a la 
de los arcos anteriores. Las dovelas son de arenisca amarillenta en nu
mero visible de 15, muy erosionadas y siendo muy dispares entre ellas, 
tanto en tamaflos como en formas. Los labios o boquillas de los arcos 
mayores se caracterizaban precisamente por la homogeneidad y dis
posici6n regular de sus elementos. Por lo demas, la b6veda coincide 
con las de los arcos principales: de medio cafl6n e hiladas de a seis. Es 
interesante seflalar c6mo el trasd6s del arco pequeflo presenta una cu
riosa clave. 

Quizas existan posibilidades de encontrar algun otro arquito en uno 
de los dos extremos del puente, en especial en el septentrional, pero que 
este sepultado y cegado por los derrubios o camuflado por posteriores 
retoques en la obra. 

Los timpanos entre los arcos son sumamente toscos por su sillarejo 
y argamasa sin ningun elemento arquitect6nico como cornisa o arcos 
aliviaderos. 

b. Pi/ares y machones 

Los dos pilares principales se encuentran situados enire los dos ar
cos mayores de! puente, uno a cada lado del mismo y practicamente 
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coincidiendo en situaci6n. Ambos son semejantes por su planta trian
gular y sus tejadillos a dos vertientes, a modo de semipiramide. Estas 
dos pilas fueron construidas con bloques de roca tallada en sucesivas 
hileras de sillares de a tres, contandose hasta 8 visibles y libres del cau
dal del rio. Las cubiertas de !as pilas, los tejadillos semipiramidales'en 
cambio, fueri:m realizados con sillarejo y bloques de piedra irregulares 
salvo en el vertice inferior que ofrece uno o vari0s sillares tallados y 
ensamblados para mantener con cierta seguridad el amasijo superior. 

Existen otros dos contrafuertes de menor perfecci6n tecnica, tam
bien uno a cada !ado de! pilente, y que separan el pequei\o arco septen
trional de arenisca con el mayor inmediato. El situado aguas abajo, es 
un gran mach6n ligeramente deforme en planta y de un solo cuerpo, sin 
z6calo, construido con grandes sillares labrados. El levan~ado aguas 
arriba es un largo brazo acodado queen su cara superior se cubri6 con 
una capa muy consistente de cantos rodados y cementos; pero bajo el 
revoque existen sillares identicos al anterior mach6n. El primer tramo 
del brazo va en direcci6n E-0 y el segundo tuerce hacia el NO., 
abrigando al arquito pequeiio del puente. 

c. Elementos secundarios: pretiles, plataformas, desagUes ... 

Los pretiles de! puente estan levantados con piedras deformes y sin 
ninglm orden aparente y unidas con argamasa. Quizas sean posteriores 
a la fabrica principal. La altura actualmente conservada por termino 
medio es de 90 ems. A intervalos y por los dos antepechos, se abrel'\ 
unas boquillas formadas por una tosca caja de lajillas de piedra que 
cubren ·o encierran unas canaleras de roca trabajadas y aptas para ex
pulsar el agua que se almacenara sobre el camino de! puente. Coinciden, 
mas o menos, las 'de un costado con las del opuesto, siendo !as diferen
cias en centimetros escasas. Las aberturas se practicaron de Na Sen la 
vertical del arco pequei\o con dovelas de arenisca; un poco antes de los 
contrafuertes secundarios; en ambos extremos de! arco principal mas 
septentrional y en el extrema norte del segundo arco principal, cl mas 
meridional. Es decir, en total 10 canaleras o desagiles de roca a los que 
se ailaden uno mas en la plataforma Sur y otro en la parte norte del 
puente, poco antes de alcanzar al arco pequeilo, por el costado de aguas 
arriba. Tai vez se perdieran aim otro par de canaleras en el extremo sur 
de! puente. 
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En la parte norte de! puente se observan los restos de un murete, ·ya 
fuera de! camino entre los pretiles, que se dirige hacia el NE y del.que 
calculamos unos 15-20 mts. Quizas indique la direccion de llegada de 
un camino romano o medieval procedente de lsso o de Hellin. 

En la parte contraria, en e1 sur de! puente, se distingue otra gran 
plataforma muy importante arquitectonicamente por unos muros cuyos 
basamentos son de esplendido opus cuadratum de excelente labra y 
ensamblaje. Estos sillares tambien se manifiestan en las aristas de los 
muros que encierran y conforman la platafonna. El resto es de sillarejo 
pobre con argamasa, El muro oriental de la plataforma lleva primero 
una direcci6n SE muy brevemente, apenas 5 mts., y luego Sur durante 
13 mts. El muro occiderital se dirige continuamente hacia el SO en un 
trayecto de unos 20 mts. Es en esta plataforma, donde se descubre tarn-

. bien otra canalera semejante a !as que surgen en los pretiles. Se situa en 
el muro oriental, en el sector que se dirige hacia el S. Quizas esto sugiera 
que las plataformas o al menos la parte superior de las mismas, son 
coetaneas a los guardalados de! puente. 

d. Calzada 

El camino encajado en el puente presenta en la parte norte y central 
un piso formado por cantos rodados sobre una capa de argamasa o ce
mento consistente. Los guijarros se encuentran bien colocados y traba
dos entre si, pero su extension no se conserva completa y en ocasiones 
se reduce a escasas hiladas en los hordes del camirio, bajo el amparo de 
los pretiles. 

Unicamente en el sector sur se aprecian !as grandes losas en disposi
cion horizontal de la calzada romana. En los laterales y siguiendo la 
direccion N-S de! camino se observan un~s rebajes de encarrilamiento 
producidos quizas por !as rodadas de los carruajes o intencionadamente 
hechos para el paso de los vehiculos-. Son relativamente profundos y 
anchos. 

Hasta el momento, la extension de calzada descubierta por !as labo
res de limpieza efectuadas ha sido de una decena aproximada de hiladas 
de losas en disposicion horizontal (equivalente a 3 mts. de anchura por 
unos 5 de longitud). 

El problema que. se plantea es acerca de la coetaneidad o no de los 
dos pavimentos: la calzada de losas en disposicion horizontal y el !echo 
de guijarros dispuestos sobre una capa de bloques irregulares de piedra 
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a la que se unen por un cemento. En principio, parece situarse el pavi
mento de cantos rodados a un nivel ligeramente superior que la calzada. 
Pero quizas fuera raro el pretender cubrir un firme tan solido y seguro 
como es el de la calzada y cambiarlo por el menos consistente de cantos 
rodados, mas expuesto a resquebrajaduras y perdidas de sus pequei\os 
elementos. Ademas, ei pavimento de cantos rodados puede ser consi
derado como atribuible al periodo romano 3• 

Hemos de indicar como en los margenes de! sector sur de! camino 
de! puente, en la parte correspondiente a la calzada de losas, aparecen 
unas hiladas de pequei\os bloques de roca o cantos rodados dispuestos, 
como si se tratara de unos estrechos margines o aceras. 

2.2. PUENTE N. 0 2 

A. Loca/izaci6n 

Los restos de! segundo puente se encuentran muy cerca de! antiguo 
molino Falcon, a escasos centenares de metros aguas abajo de! puente 
designado con el numero I. Como el anterior, tambien cruza el rio 
Mundo con una direc.cion N-S. Por'su a5pecto y tecnicas constructivas 
mas primitivas quizas pertenezca a un momento cronologico mas anti
guo que el principal. 

B. Caracterfsticas genera/es 

El puente tan solo conserva un arco, habiendose perdido el resto de 
la fabrica en la orilla izquierda de! rio. Tai vez se pudiera pensar en dos 
arcos como minimo o hasta tres, numero que seria suficiente para va
dear el caudal. La prospeccion de! !echo de! cauce aprovechando perio
dos de estiaje podria ofrecer alguna informacion. 

El arco superviviente de! puente tiene un salto o luz de 4 mts. y una 
altura de unos 3 mts. La anchura de la boveda es de apenas.2,75 mts. de 
los cuales 80 ems. corresponderian a los pretiles. 

La fabrica, en su parte interna, esta compuesta de sillarejos a modci 
de lajas torpemente unidas entre si en hiladas horizontales e irregulares, 
formando una boveda de medio canon. La pa rte externa de ella, la bo
quilla, presenta no obstante dovelas de piedra tallada en numero de 

3. TARRACENA AGUIRRE, B. Las vias romanas en Espafla. III Congreso Ar
queol6gico del Sureste espaflol. Murcia 1947. 249-255. 
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hasta 38 visibles, pero toclas ellas muy diferentes entre si en forma, ta
mailo y disposici6n. El trasd6s es en realidad el que afianza la fabrica. 

Sohre el puente se distingue lo que podria ser considerado como un 
piso o calzada de argamasa con cantos rodados, muy compacto y resis
tente. Se conserva en buen estado sobre el arco en pie y durante un bre
ve recorrido al descender a la orilla derecha del rio Mundo, pareciendo 
que sei\ala una ruta hacia el Oeste, hacia Andalucia. Luego se pierde 
todo vestigio y se confunde con un camino de tierra. Los restos conser
vados de este pavimento alcanzan los 6,5 mts. de longitud, siendo su 
espesor variable entre 20 y 30 ems. 

Cuando el agua desciende a ciertos niveles, parece apreciarse en la 
parte baja del puerite el arranque del segundo arco que se desplom6 o 
fue destruido por causas desconocidas. 

Por Ja inclinaci6n de Jos restos del pavimento, se podria deducir que 
el puente fue a doble vertiente, y que no fue construido a nivel como el 
primeramente descrito. 

2.3. PUENTE N. 0 3 

A. Localizaci6n 

El puentecillo se situa a la salida del pueblo de Isso, en dir~cci6n a 
Eiche de la Sierra, a escasas decenas de metros del castillo arabe de la 
localidad y de la iglesia de Santiago. El monumento vadea un cauce que 
quizas correspondiera en su tiempo a un arroyuelo que descendia desde 
la Fuente de Isso, junto a la aldea de Toladillo, pasando bajo Ja forta
leza arabe, hasta desembocar en )as proximidades del puente de Blas 
Garcia. 

B. Caracteristicas generales 

El puente tan solo tiene un arco escarzano compuesto por 9 d6velas 
de arenisca amarilla, muy semejante o identica a'la roca empleada para 
la construcci6n del acueducto de Albatana ._,, que se apoyan sobre dos 

4. ZORNOZA, B. El acueducto romano de Albatana. Al-Basil. N. 0 0. Agosto 
1975. 

5. Bimilenario del Acueducto. Exposici6n Conmemorativa. Segovia. Agosto-sep
tiembre 1974. 33-36. 
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salmeres de mayor tamaiio en la base y extremos, y que tambien fueron 
elaborados en el mismo material. Sobre el arco de arenisca corren al 
menos otras dos hileras de sillares de piedra caliza que muy seguramen
te correspondan a distinto momento hist6rico que las dovelas de arenis
ca. No se aprecia ninguna argamasa o cemento entre !as juntas. 

El puentecito realiza un salto de 3 mts. siendo su altura de 2 mts. y 
la anchura de su b6veda de unos 5,5 mts. La b6veda es de silleria, pre
sentando una hilada de 10 bloques o sillares bien labrados. 

La orientaci6n de la filbrica es de E-0 y fue construida a nivel. 
Seria muy interesante poder demostrar arqueol6gicamente un asen

tamiento romano en la localidad de Isso, pues quizas el puente indicara 
el extremo del poblamiento o de! establecimiento y una de !as salidas 
comerciales o de comunicaci6n hacia la Betica. 

3. RELACION Y SITUACION DE LA CALZADA 
EN LA RED VIARIA PENINSULAR DE EPOCA ROMANA 

3.1. Segun /as fuentes 

Si atendemos al estudio de !as fuentes basicas utilizadas para el esta
blecimiento de la red viaria romana, observamos c6mo nuestra hipote
tica via romana de Isso queda desplazada de todas las localidades y 
mansiones mencionadas en ellas. Asi, distinguimos que: 

-Seg(m el Itinerario de Antonino 6 , la via mas cercana a la comarca 
de Hellin-Tobarra y por lo-tanto a la calzada recientemente descubierta 
en Isso, seria la seiialada entre Libisosia (Lezuza) y Saltici (Chinchilla). 
Tambien la que descendia de Norte a Sur por el litoral mediterraneo 
desde Valentia (Valencia) y Ilici (Eiche) y Cartago Spartaria (Cartage
na). Pero ambas vias quedan relativamente alejadas de la via de lsso y 
no permiten establecer una relaci6n directa de comunicaci6n. 

-Segun La Tobu/a Peutingeriana 7 y la reconstrucci6n de K. Mi
ller•, tampoco noses posible vincular el hallazgo del puente N. 0 1 de 

6. ROLDAN HERV As, J.M. ltineraria Hispana. Fuentes Antiguas para e/ cono
cimiento de fas vfas romanas de la peninsula iberica. (lams. I y VIII). Madrid 1975. 

7. ROLDAN HERVAS, J.M. Op. Cit. (Lam. Xl.). 

8. MILLER, K. Itineraria romana. ROmische Reisewege an der Hand der Tobu/a 
Peutigeriana. Stuttgart 1916. 
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Isso con !as rutas alli expresadas. Las vias mas cercanas coinciden en 
general con !as seiialadas por el Itinerario de Antonio. Al N. Libisosa y 
Saltici quedan demasiado alejadas y al E. y al S. Helice y Cartago Spar
taria permanecen a semejante distanciamiento. 

-El Anonimo de Ravena' nos resuelve a(m menos·el problema de 
relacionar el fragmento de la calzada de lsso con la red viaria hispana. 
La via romana que bordea la costa mediterranea alli indicada, sigue 
quedando muy apartada de estas tierras. 

-Los Vasos de Vicarello 10 en su ruta de Gades a Roma repiten el 
camino trazado entre Saltigi y Libisosa pasando por Parietiriis como el 
tramo mas pr6ximo a lsso y por tanto distante de la calzada de Isso. 

En conclusion, ninguna de estas fuentes nos permite relacionar la 
pequefla via de Isso con los itinerarios y caminos que aparecen mencio
nados en ellas. Hemos de recurrir, pues, a !as labores de campo e inves
tigaciones realizadas por arque6logos e historiadores, y basarnos en sus 
deducciones y resultados. Tambien !as noticias de antiguos cronistas y 
ge6grafos nos resultaran de gran interes. 

3.2 Segun la investigaci6n moderna 

-Si leemos en la obra de JUAN LOZANO 11 sobre el reino de Mur
cia, encontramos la menci6n de una via romana que podria estar 
en relaci6n con.la recientemente descubierta en lsso: 

" ... la una busca a Chinchilla, la otra al Oriente inc/inado al Sur, 
tiraniio a /os contornos de Tobarra y Helfin; y en un alto pr6ximo a 
Cieza estan visib/es /as piedras puestas en orden. Corre de aqui bus
cando la derecha de la ermita de San Roque, poco distante de/ puerto 
de la Losilla, donde desaparece ". 

-Segun HUBNER 12 , tambien existia esta via desde Cartagena ha
cia el Norte: 

"Una tercera via, no descrita en e/ itinerario, sa/ia de Cartagena 
hacia et Norte; asi lo observ6, ademas de Juan Lozano y otros, Jose 

9. ROLDAN HERYAS, J.M. Op. cit. (Lam. XII). 
10. ROLDAN HERYAS, J.M. Op. Cit. (Lam. Xlll). 

11. JUAN LOZANO. Bastitania y Contestania de/ Reyna de Murcia. Murcia 
1794. 17. 

12. HUBNER. Corpus Inscriptiones Latinorum. Vol. II. 654. Berlin 1892. 
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Cornida en su Itinerario Valenciana. (Noticia de un camino romano 
que saUa de Cartagena para /as provincias de/ norte y no se ha/la 
mencionado en el itinerario de Antonina. Ms. Blibl. Acad. Matrit. 
Est. 1832). A ella pertenece el miliario que se ha/la en Murcia (n. 0 

4.945), cuya noticia debemos unicamente a un vecino de Murcia, as{ 
como /osf~agmentos cerca de Lorquf (n. 0 4.946) yen e/ puerto de la 
Losilla (N. "4.947) observados por Lozano y Cornide. A/lade este, 
ademtis, quefueron observados vestigios de la vfa por el mismo o por 
amigos suyos cerca de la charca de Aledo, entre /as casas de/ puerto y 
de/ portazgo, al /ado de/ castillo de Moron, entre Molina y Lorqui, 
frente a la torre de/ Junco, en el cortijo de Lopez, Ciezar, Cieza, 
Venta de la Oliva, Puerto de la Malamujer, Callado de/ Peligro, Can
carbc, Tobarra, Pozo Callado, hacia la ciudad de Albacete". 

-EMILIO MOLINA L6PEZ 13 hace un comentario a la obra de 
Hilbner: 

"E. Hubner, confirmando /as sospechas de Lozano y sirviendo 
de apoyo a la afirmacion de Fernandez Guerra 14 (" ... y en el de 
Saltigi a Cartago Spart~ria bubo romanas hospederias en Hellin 
(Ilunum), Cieza (Segisa), Murcia (Tucca?) y en Leones al NO. de 
Cartagena"), cristaliza con pruebas arqueol6gicas las existencia de 
esta via romana, que Al-Udri nos lega en su obra. A ella pertenecen 
los miliarios hallados en Murcia, en Lorqui y en el puerto de la 
Losilla, y segun el propio autor, se hallan vestigios de este camino 
junto al castillo de Moron, entre Molina y Lorqui, frente a la torre 
del Junco, en Cieza, en la venta del Olivo, en el puerto de la Maia 
Mujer, Canada del Peligro (en el despoblado donde situamos la 
ciudad de lyyuh), en Cancarix, Tobarra y Pozo Cai\ada". 

-Es el padre ANTONIO YELO TEMP LADO 15 el que precisamen
te recoge los datos ofrecidos por Al-Udri, ge6grafo hispanomusulmim: 

"Entre estos textos ha llamado la atencion un itinerario desde 
Cartagena a Toledo cuyo fragmento concerniente a nuestro estudio, 

13. MOLINA LOPEZ, E. lyyu(h): Otra ciudad yerma hispanomusulmana. Cua
dernos Historia del Islam. N. 0 I. Granada 1971, 67-81. 

14. FERNANDEZ GUERRA, A. Discurso de contestaci6n a D. Juan de Dios de 
la Rada y Delgado sobre antigUedades de/ Cerro de los Santos (Discurso de ingreso en 
Ja Real Academia de la Historia). Madrid 1875. 

IS. YELO TEMPLADO, A. La ciudad episcopal de Ello. Anales de la Uniyi:rsi
dad de Murcia. Filosofia y Letras. Vol. XXXVll. N. 0 1-2. Curso 1978-79. Edici6n 
1980. Murcia. 
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dice asf: "La prirnera etapa de Quartayanna-Tulaytula es la que va 
desde Quartayanna·a Mursiya a 30 mil/as; hasta Mulina 8 millas; a 
Slyasa 25 millas; a la madina Iyyuh 30 millas, a Tubarra JO millas; a 
Sintiyala 35 mil/as . ..-''. Algumos estudios recientes no han tenido en 
cuenta el car6.cter evidentemente medieval de este itinerario, sin duda 
trazado sobre otro romano. ,, 

Existia, pues, una ruta que afectaba a las localidades de Cartagena, 
Murcia, Molina; Cieza, Hellin, Tobarra, Chinchilla ... en epoca medie
val y que era heredera de la via romana. 

-MARTIN ALMAGR0 16 tambien corrobora la existencia de esa 
importante via romana quecomunicaba Complutum (Alcala de Hena
res) con Cartagena y que transcurria por la proximidades de las ciuda
des de Hellin y Tobarra. lsso, al situarse a uhos 3,5 kms al SO de ellas, 
es muy posible que su via o calzada de los puentes se uniera con la de 
Complutum-Cartagena. 

"A todas /as referencias anteriores (lUn podemoas alladir otra, 
conservada en la mencion de los caminos romanos que nos ha guar
dado el Ravennate (Divisio Mundi 4.44, p6.g. 313,11), quien rese/la 
que una vfa que iba iuxta civitatem Complutum (Alcala de Henares), 
por Caraca (Caravalla, junto al rfo Tajulla), Sicobriga (Segobriga), 
donde llegaba por Huelves a Veles, pues en estos lugares han 
aparecido sendos miliarios), a Puteis Allis (Po:r.oamargo). Todo el 
trazado de esta vfa romana queda bien sellalado por varios mi/iarios. 
El Ravennate hace llegar esta vfa hasta Lebisosa (Lezuza). Se dirigfa 
tambien a Cartagena por Chinchilla, la Saltici de/ Itinerario de Anto
n/no o Saltigi de /os vasos Apolinares, cruce de los caminos romanos 
que venfan de/ Oeste desde el voile de/ Guada/quivir y desde Merida o 
Toledo en direccion a Valencia o Cartagena (4)." 

-MANUEL CORCHADO SORIANO 17 igualmente recoge la 
calzada que desde Alcala desembocaba en Cartagena tras pasar por 
Cabeza de Griego, Villar de Cantos, Pozo Amargo y Chinchilla. Re
producimos el fragmento que habla de la comarca de Hellin-Tobarra:: 

16. ALMAGRO, M. Seg6briga. Min. Ed. y Cienc. Direcci6n General del Patri
monio Artistico y Cultural. Madrid-1975. 21-22 y Fig. 4. 

17. CORCHADO SORIANO, M. Estudio sabre /as vias romanas en/reel Tajo y 
el Guadalquivir. Archivo Espanol de Arqueologia. Madrid. 1969. 124-158. 
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"Continua por et camino de Chinchilla a Murcia, pasando 2 kms. 
al Este de Pozo Canaday a 4 kms. al S. de este pueblo, se une a la 
trayectora de la carretera general, la que sigue hasta la Vento Nueva; 
continua pore/ camino de Albacete a Jumilla, hasta desviar~e por et 
de Gomez-Yanez a Tobarra. Posa por Tobarra y Hellin y despues de 
este ultimo se le une la via que viene desde la de C6doba-Sagunto, 
desviandose por Castel/or y La Puerta, continuando unidas en direc-
ci6n a Cartagena." · 

-Por ultimo mencionamos una curiosa noticia de las relaciones 
topograficas de Felipe II acerca de un camino que debia ser la via 
romana: "dijeron que este villa de Hel/in es /ugar pasajero, que pasan 
por ella los que vienes de Castilla la Viejo a Murcia y Cartagena y 
Lorca ... ". Capitulo XL! de La villa de Heflin. Esto nos indica q'ue esa 
via estaba en servicio en la epoca Moderna. Y aun hoy con la carretera 
Nacional 301 Madrid-Cartagena. 

En conclusion, observamos que efectivamente existi6 una via ro
mana que unia !as localidades de Complutum y Cartagena y entre. los 
muchos lugares y poblaciones por !as que transcurria se encontraban 
Tobarra y Hellin. Es por tanto 16gico pensar que la calzada descubierta 
en el puente N. 0 I de Isso se uniera o tributara a la de Alcala-Cargagen
na en !as proximidades de Hellin. Ahora nos preguntamos de don de 
procedia la calzada o via de Isso. La respuesta nos la ofrece de nuevo 
CORCHADO SORJAN0 18 cuando habla de la desviaci6n de la via 
C6rdoba-Sagunto por Castellar, La Puerta y Riopar y que al alcanzar 
la localidad de Hellin se dirigia, unida con la de Alcala-Cartagena, a 
esta ultima ciudad portuaria. Citamos textualmente: 

"De la via Cordoba-Sagun to a I ,5 kms. pasada la ( ... ) antigua 
l/ugo, nace esta desviaci6n por el carri/ de Santisteban a Castel/or ye/ 
Camino Real o de/ Condado de)ando el pueblo de Casteilar a 750 
mts. al S. Sigue por el camino de Andalucia a La Puerta, cruza el 
Guadalimar, pr6ximo donde hoy existe Puente Genave; sigue el 
Camino Real de Anda/ucfa ( ... ) pasando a 200 mts. de La Puerta 
( ... ). Ya en la provincia de Albacete vuelve a pasar a la margen iz
quierda de/ Guada/imar. Sigue por el Camino Real de Andalucfa 
pasando a I km. al S. de Villaverde de Guadalimar y ( ... ) entra en la 
cuenca de/ rio Mundo, pasando a 2 kms. al E. de Riopar y por /as 

18. CORCHADO SORIANO, M. Op. Cit. 
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proximidades de /as fabricas de San Juan de Alcaraz: continua por la 
margen)zquierda de/ rio Mundo, e/ que cruza y sigue por el camino 
viejo de Ayna, el que luego dejara para continuar en direcci6n a He
llfn hasta enlazar con la via Alca/Q-Cartagena." 

Asi obtenemos el posible origen de.la calzada encontrada en Isso. 
Procede por tanto de una desviacion hacia Hellin de la via Cordoba
Sagunto que termina por enlazarse con la via Alcala-Cartagena. No 
obstante, este ramal encontrado en el puente N. 0 I, aunque muy posi
blemente pertenezca a la ruta descrita por ·Corchado Soriano, .podria 
tener tambien otras ramificaciones hacia puntos de! S. de Albacete in
troduciendose incluso por Murcia. 

3.3 Loca/izaci6n y direcci6n de la via de lsso a nivel comarcal 

Situada y relacionada con la via principal romana Alcala-Cartagena 
y con un ramal de la de Cordoba-Sagunto, intentaremos ahora deducir 
su trazado en la comarca mediante los escasos hallazgos. 

Hasta el momento se ban constatado dos calzadas, una de ellas de 
losas. en disposicion horizontal enclavada en el puente designado con 
el N. 0 I, el de tres arcos, y otras compuestas de contos rodados y arga
masa sobre el puente denominado con·eJ N. 0 2, el imcompleto por des
truccion. Ambos en el paraje de Pena Bermeja o Molino Falcon. Si es 
romano tambien el puentecil!o de arenisca ubicado a la salida de lsso, 
al pie de! castillo arabe, el N. 0 3, seria logico pensar en un camino o via 
que uniera estas obras de ingenieria. La distancia kilometrica entre 
Pena Bermeja e lsso es de unos 4,5 kms. Es posible que el rectilineo 
trazado de la actual carretera que une Isso con Eiche de la Sierra, coin
cida con bastante aproximacion con la trayectoria ·de la antigua via 
romana desde lsso hasta el Molino Falcon. Rastreados los caminos que 
subsisten entre ambos lugares no se encontraron indicios de calzadas, 
miliarios o puentes, pero es evidente que la via debio transcurrir por 
donde hoy corre la carretera antes mencionada. 

Despues de las labores de limpieza efectuadas en los puentes se 
procedio a explorar los caminos y los alrededores. Asi, a lo largo del 
camino que bordea el rio Mundo en direccion a Pena Bermeja desde el 
puente N. 0 I no se detectaron mas que algunas grandes rocas planas 
que posiblemente solo correspondan a nervios rocosos naturales perte
necientes a los relieves situados a la izquierda de! camino. Precisamente 
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en uno de los montes de aspecto naviforme, bajo el poblado de! Bronce
II Peila Bermeja-1 19, existe una cantera de piedra caliza. Sus materiales 
pudieron ser utilizados para construir los actuales puentes en servicio 
efl la carretera que conduce a Eiche de la Sierra, pero no se descarta la 
posibilidad que ya fuera explotada en epoca romana con destino a los 
puentes de Isso, l.y 2, romanos. En cuanto a la arenisca empleada en el 
puente N. 0 3 y en la b6veda del arco pequeilo del puente N. 0 1, tal vez 
se extrajera de Minateda donde existen importantes canteras o de la 
sierra de !as Quebradas que se eleva a 5 kms. al N. de !as obras de inge
nieria. 

lgualmente se intent6 comprobar si para el vadeo de las ramblas y 
arroyos que descienden al rio Mundo, entre lsso, o incluso desde He
llin, y los puentes en estudio, los romanos precisatian la construcci6n 
de otras obras publicas bien fueran realizadas en madera o en piedra. 
Asi, en la rambla de !as Quebradas que nece en !as laderas de la sierra 
hom6nima antes citada, se observ6 a unos 50 mts. aguas abajo de! ac
tual ·puente en servicio que salta el barranco, que aun llevando ances
tralmente agua el profundo cauce, la naturaleza de! terreno permitiria 
el paso de vehiculos y de bestias de carga por medio de viejos caminos, 
uno de descenso situado en la vertiente izquierda de la rambla y el otro 
de ascenso localizado en la orilla opuesta, que todavia perviven. Identi
ca apreciaci6n se puede establecer al contemplar el cauce del arroyo del 
Pedernaloso cuyo origen se encuentra enla gargantilla de la ermita de 
lsso. A unos 100 mts. aguas abajo de! actual puente existe aun un lugar 
natural de paso apto para carruajes y caballerizas que no hace impres
cindible la necesidad de una puente construido en epoca romana. Incluso 
eJ vadeo parece mas sencillo a la altura de la desembocadura de la ram
bla. En cuanto al cruce el arroyo de Isso, el que nace de los manantiales 
de El Pr1;10, la soluci6n estribaria en hacer rodear levemente el camino 
procedente de Hellin al N. de El Prao y girar despues con rapidez hacia 
el pueblo de lsso. De todos modos, el cruce de! caudal no debia repre
sentar ningun obstaculo imposible para los vehiculos. 

Por lo tanto, desde Hellin hasta lsso y desde lsso hasta los mas ale
jados puentes romanos, los viajeros y comerciantes no necesitarian 
construii obra de ingenieria que salvara !as corrientes de agua. Pero 

19, JORDAN FERNANDEZ, F. y JORDAN MONTES, J, F, La prehistoria en 
la Comarca de He//in-Tobarra (INEDITO), 
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ante el continuo y abundante caudal de! rio Mundo, caudal inevitable 
en la ruta hacia la Betica e importante, los romanos si tuvieron que le
vantar los puentes descritos. 

Se prospect6 ademas ei Camino Real o Caomino de Andalucia que 
partiendo de Hellin, en la vertical aproximada de su castillo arabe, se 
dirige hacia Isso. Sospechamos que la antigua calzada romana seria su 
precedente. Aunque en sus principios esta asfaltado, en tramos poste
riores, na lejos de Hellin mas que unos centenares de metros, aparecen 
dispersos a intervalos grandes bloques de roca aplanados en el camin_o. 
Es probable que se trate de la via empedrada en !as inmediaciones de 
un nucleo de poblacion relativamente importante como podia ser He
llin 20 - 21 - 22 -23- 24• Tarttbien surge en el lateral izquierdo del camino un 
extrafto moj6n que no nos atrevemos a indicar que sea un miliario por 
carecer de inscripciones, o por considerarnos muy afortunados. Es un 
bloque de roca caliza apuntado a modo de tosco betilo. 

En conclusion, tenemos una via que aparece con seguridad en los 
puentes de Isso, en concreto en el N. 0 I, y en el comienzo de! Camino 
Real con origen en Hellin. Por suposici6n o deducci6n, la via se exten
deria por tanto desde Hellin hasta lsso y los puentes de! rio Mundo ig
norando, ya a partir de Pena Bermeja, su exacto derrotero seftalado 
por Corchado Soriano de modo aproximado. Creemos que se trata de 
una via romana, separada de la ruta principal C6rdoba-Sagunto, airec
ci6n Hellin y que confluia con la de Alcala-Cartagena a la altura de esta 
ciudad comarcal de Hellim. 

20. BOVINI: I Sarcofagi paleocristiano. Determinazione de la /oro crono/ogia 
mediante l'analisi dei retrati. Citadel Vaticano. 1949. (Sarc6fago de Hellin en la pAg. 
124). 

21. FERNANDEZ A VILES, A. Un nuevo mosaico romano descubierto en Hellfn 
(Albacete). Atlantis. Madrid 1941. 

22. GARRUCHI, R. Storia de/l'arte cristiana neu primi otto seco/i de/la Chiesa. 
Prato 1873-1881 (Sarc6fago de Hellin en el t. V, pag. 67). 

23. SANCHEZ JIMENEZ, J. y CASCIARO PARODI. Un mosaico romano en 
Heflin. Boletin de la Real Academia de la Historia. t. XCI. Cuad. II. Oct-Die. 1927. 

24. SOTOMAYOR MOURO, M. Datos historicos sobre los sarcofagos romano
cristianos de Espana. Universidad de Granada. 1973. (Sarc6fago de Hellin en la p3.g. 
78). 
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4. CRONOLOGiA DE LOS PUENTES ROMANOS 

La falta de hallazgos ceramicos, numismaticos o· epigraficos en rela
ci6n con los puentes romanos de lsso, nos hace dificil determinar la 
epoca de su construcci6n e incluso establecer la mayor o menor anti
giiedad de cada uno de los puentes. 

Tai vez fuera 16gico pensar que el puente de tres arcos es mas recien
te que el que tan solo conserva uno, tanto por su inutilidad evidente por 
derrumbamiento como por tecnicas constructivas mas toscas y di
mensiones mas reducidas. 

En cuanto al puente designado con el N. 0 I nos atreveriamos a in
cluirlo en epoca imperial25· 26 aunque sin demasiadas garantias. La ca
rencia de aliviaderos mas caracteristicos del momento repuplicano, los 
tajamares o pilas de base triangular propios en principio del periodo 
imperial, !as pilas Ql!e alcanzan casi la media altura de los timpanos y 
no se detienen en el arranque de los arcos y que ademas presentan el 
sombrerete piramidal, detalles mas pr6ximos del imperio, podrian per-· 
mitirnos apuntar solamente esa posibilidad. 

El hallazgo de villas romanas en Isso quizas pudiera servir de ele
mento cronol6gico. Hasta ahora solo se ha prospectado un poblado 
iberico que ofreci6 sigillatas que alcanzan hasta mediados del sigo IV d. 
J.C. Es el poblado Arroyo-Isso-1 situado en El Prao 27 • 

5. ACTIVIDADES DE LIMPIEZA 
REALIZADAS EN LOS PUENTES 

5.1 Puente N. 0 J 

In formado en un principio el Director del Museo Arqueol6gico de 
Albacete, D. Samuel de los Santos Gallego, de la posible. presencia de 
una calzada romana y de varios puentes coetaneos, nos autoriz6 a pro
ceder a una !eve tarea de limpieza y descubierta para presentar un infor
me sobre los hallazgos. 

25. FERNANDEZ CASADO, C., Op. Cit. 
26. MENENDEZ PIDAL. Historia de EspaM. II+ + . Espana Romana 

(-218+414). Madrid, 561-581. 

27. JORDAN FERNANDEZ, F. y JORDAN MONTES, J. F. Op. Cit. 
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En efecto, el primer dia se distinguia en la parte S. e izquierda del 
camino del puente y en corta extension, la calzada. Observamos como 
el puente era utilizado como acueducto al pasar un caudal sabre su 
camino que riega un vivero forestal del ICONA. El agua aunque .nos 
permitio limpiar con relativa comodida, era tambien un obstaculo pues 
se enturbiaba con el barro y entorpecia el desescombro. Comprobamos 
tambien que el puerite era utiliz<1do en ocasiones par vehiculos pesados, 
par lo que decidimos obstruir involuntariamente con los escombros los 
accesos al mismo y permitir el paso (micamente de motos de agricultores. 
De hecho existe otro camino perfectamente apto y transitable para Jos 
vehiculos de cuatro ruedas al pie mismo de Pei'ia Bermeja que conduce 
al otro !ado del rio Mundo. Par lo tanto, el trafico solo debia desviarse 
urios centenares de metros. 

El problema del agua es no obstant.e mucho mas peligroso y el que 
urge pronta solucion. El liquido que circula casi ininterrumpidamente 
sabre el puente y Ja calzada se filtra entre las junturas de! pavimento, 
atraviesa !as dovelas de las b6vedas y gotea con insistente regularidad. 

Puestos en comunicacion con el presidente de Ja Diputacion de Al
bacete .• Juan Francisco Fernandez, par medio de Ja amable colabora
cion e interes de los miembros del Servicio de Extension Agraria de 
Hellin, Jose Garcia y Angel Orozco, nos prometi6 inmediata ayuda y 
mostro preocupacion par el asunto. A los tres dias vinieron los sefiores 
Bartolome Beltran Rodriguez, de la Diputacion de Albacete y Amanda 
Atienza, ingeniero del mismo organismo. El primero nos ofrecio sus 
conocimientos sobre el tema y nos indico algunas directrices a seguir en 
el estudio emprendido. El segundo, propuso la solucion tecnica para 
evitar dai'ios a Ja fabrica de! puente N. 0 l. Y entre ambos redactaron un 
informe sabre el peligroso estado del monumento para comenzar las 
obras de proteccion. En el momenta de redactar el articulo los organis
mos oficiales ya se encargaban del tema y habia sido aprobada la ayuda 
de urgencia en el «Boletin Oficial del Estado». Confiamos en que nose 
llegue tarde al rescate y salvacion del puente. 

Paulatinamente fuimos descubriendo la calzada hasta que. par 
temor a que las filtraciones de agua aumentaran al ir quitando las capas 
de barro, vegetales y tierras, detuvimos el avance al interior del puente. 
De todos modos topamos tambien con un cambio de pavimento al 
encontrarnos !as piedras irregulares sobre las que descansa el piso de 
cantos rodados. Como nuestra mision encomendada era simplemente 
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de limpieza y no de excavaci6n paramos la actividad tra5 consultar de 
nuevo con el sei\or Samuel de los Santos al que ademas lnformamos de 
todos los contactos mantenidos. 

El paviinento consistente en cantos rodados fue tambien adecentado 
con la limpieza de! barro y de vegetaci6n que lo cubria en amplios 
sectores. En algunos casos y utilizando los guijarros que iban apare
ciendo sueltos sabre el camino de! puente y par tanto pertenecientes 
con seguridad al piso originario, se procedi6 a la reparaci6n de !as 
melladuras de! pavimento de cantos rodados, mas con una intenci6n 
de afianzar y conservar los contornos subsistentes que de verdadera 
restauraci6n. 

Par ultimo se hicieron dos catas de comprobaci6n, una a cada !ado 
de! extrema de! puente para descubrir la continuidad o interrupci6n de 
la calzada de losas. La cata meridional ofreci6 un !echo de piedras 
irregulares sin tallar, sabre el que presumiblemente se asentaria el piso 
de cantos rodados. Par tanto, la calzada parece quedar encerrada en el 
puente y no salir al exterior. La cata Norte practicada junta a la impa
rejada canalera de desagtie de! comienzo de! puente tan solo ofreci6 la 
continuaci6n de! anterior piso mencionado de guijarros, el cual parece 
ascender par la !eve pendiente existente en el extrema N. de! puente sin 
que se pueda determinar su extension fuera de! mismo. 

5.2 Puentes 2 y 3 

Las unicas tareas realizadas en ellos fue la de una limpieza muy 
superficial de escombros, hogueras y maleza sin afectar para nada a sus 
estructuras o- elementos arquitect6nicos. 

En conclusion, estos son los problemas que perjudican a los puentes 
de Issa: 

-Puente N. 0 I: 
• Usado coma acueducto para el riego de un vivero de ICONA. 
· Filtraciones en !as b6vedas. 
• Paso de vehiculos pesados que resulta peligroso al menos mien

tras continue circulando el agua de la acequia. 
• lnstalaci6n de un paste de la luz en el extrema S. del puente. 

-Puente N. 0 2: 
• Excesiva fuerza de la corriene del rio Mundo cuando se le ai\ade 

al caudal natural las aguas de! trasvase Tajo-Segura. 
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-Puente N. 0 3: 
• Inundado de escombros es practicamente invisible. Seria conve

niente y civilizado limpiar de basuras su entorno y redescubrir 
su abertura N. obturada por un acopio de tierras. 

• Paso de vehiculos de gran tonelaje por ser la carretera de Hellin 
a Jaen. 

6. FUENTES HISTORICAS Y LITERARIAS 
SOBRE LOS PUENTES DE ISSO 

Ojeando en antiguos diccionarios geograficos y otras obras descrip
tivas de reinos y villas encontramos datos dispersos referentes a al menos 
un puente de Isso: 

-Relaciones topograficas de Felipe II. 

• Capitulo XXI.· " ... d1jeron queen /os tt!rminos de esta villa de He-
1/in solamente hay un puente en el rio Mundo que esta a una /egua 
de esta villa que esta a la parte de poniente y cerca de/ dicho puente 
hay una presa ... ". 

• Capitulo XX/X: " ... dijeron que en e/ tt!rmino de la dicha villa de 
Helfin hacia el camino de Lietor a una legua de esta villa se nombra 
la parte de los Calderones ( ... ) porque hara mas de ciento cincuenta 
aflos que siendo el reino de Granada, acudieron por el tt!rmino can
tidad de cinco mi/ moros y que e/ dicho tiempo estaba en la dicha 
villa de Hellfn un capitan que se nombraba Joaquin y que se dice 
que era de Trujillo y que tenia cien escuderos de a cabal/o y de 
los de esta villa otros ciento de a cabal/a, porque se decia que era 
frontera, tuvieron noticia que pasaron los cinco mi/ moros y que 
//evaban gran cabalgada de/ tt!rmino de la villa de /as Peflas de San 
Pedro y de /os tt!rminos de esta villa y otras partes, y se iban a pasar 
por et puente de /sso, que esta en et rio Mundo y sa/ieron de la 
dicha parte de los Ca/derones la dicha gente de a cabal/a y la de 
infanteria, que serian trescientos hombres ... " • 

Observamos pues dos menciones del puente de lsso, muy posible
mente el N. 0 I, en 1576 que es cuando en Hellin se redact<'> la respuesta 
a Felipe II. La primera se refiere al ultimo cuarto de! siglo XVI yes evi
dente por lo que se explica en la cita que el puente estaba en servicio y 
en buen est ado. La segunda, si aceptamos la cronologia de D. Francis
co de Valcarcel y D. Pedro de Balboa y "otros sei\ores diputados", 
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demostraria la existencia del puente hacia el ai\o 1426 o primer cuarto 
de! siglo xv. No entramos en la veracidad de la supuesta batalla entre 
moros y cristianos, pero si nos podemos acoger a alg(m suceso hist6rico 
aconteCido por esas fechas. Estos datos son importantes para asegurar 
casi por completo la cronologia romana de los puentes de Iss.o pues los 
rilaximos momentos de construcci6n de estos monumentos en Espai\a 
se pueden situar con los romanos y los Borbones, amen de! siglo actual. 
Por tanto, si la referenda mas antigua es de! siglo xv la deducci6n 
parece logica. 

-Diccionario Geografico MADOZ. (1849). 
· • Voz Hellin. Pag. 163 

" ... bailan y fertilizan parte de/ territorio e/ rio Segura ( ... ) que 
confluye cone/ Mundo que viniendo de parte de Yeste corre paralelo 
al interior proporcionando riego al termino de He/Un y sus caserfos, 
movimiento a varios molinos harineros y comunicaci6n c6moda con 
/as sierras de Segura, Andalucia y Murcia por medo de dos puentes, 
uno de piedra //amado de lsso en e/ caserfo de este nombre y qtro de 
madera en el Azaraque ... ". 

• Voz Hellin. Pag. 165 

" ... fertiliza la vega de Heflin e/ rio Mundo ( ... ); faci/itan su paso 
dos puentes, uno denominado de lsso, de piedra de si//eria, con dos 
arcos, solido y de buena construccion, por el que cruzan los caminos 
que comunican con la sierra de Segura y Andalucfa; es ce/ebre desde 
el 14 de agosto de 1823, en cuyo dia /as tropas constitucionales, al 
mando de/ coronet D. Andres Egoaguirre, sostuvieron re/Iida accion 
con /os rea/istas mandados por Besieres y el Locho, mucho mas nu
merosas que aquel/as. Posesionados los constitucionales de una altu
ra que hay al /ado opuesto de/ rio y que enfila el puente, rechazaron 
con gloria repetidas veces a /os realistas, distinguiendose en la accion 
la caballeria a /as ordenes de/ valiene Foxa y los milicianos activos de 
He/Un, dirigidos por el capitan D. Toma Martines ... " 

Se observa c6mo a mediados de! siglo XIX el puente N. 0 1 aim se 
utilizaba para comunicar la comarca de Hellin con Andalucia y la parte 
SO de Albacete. Es evidente que MADOZ se refiere al puente que no
sotros designamos con el N. 0 1, pues, aunque dice tener dos arcos noes 
de extrai\ar que se le escapara el tercero, el mas pequei\ito de arenisca, 
pues aim hoy esta cubierto de una espesa maleza casi impenetrable. 
Ademas ninguno de los existentes en la actualidad en el rio Mundo es 
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de silleria y se orienta hacia Andalucia si no es el mas pr6ximo a Peila 
Bermeja, esto es, el N. 0 I. 

•ROA Y EROSTARBE, en su Cr6nica de la Provincia de Alba
cete (1891-1894),menciona tambien el puente de Isso pero copia literal
mente de MADOZ la noticia del enfrentamiento en las inmediaciones 
del puente entre Constitucionales y Realistas. 

NOTA: 

J.J.B.J\. 
J.C.M.J\. 
J.F.J.M. 

Queremos expresar desde aqui nuestro agradecimiento al director del 
Museo de Albacete, Samuel de los Santos Gallego, por la ayuda prestada 
en la consulta de la bibliografia y por haber animado siempre el informe 
sobre los puentes de Isso. 

lgualmente agradecemos sinceramente la colaboraci6n prestada por el 
ICONA, tanto en hombres como en herramientas, en la limpieza de! 
puente N. 0 I, asi como a cuantos han contribuido a salvar y dar a 
conocer las tres obras de ingenieria, y que son mencionadas a lo largo 
del trabajo. 

Hemos de seilalar, ademils, que poco antes de recibir !as primeras 
pruebas de imprenta- se recibia la grata noticia que 'el problema de la 
acequia que convertia en acueducto el Puente Mayor, quedaba resuelto 
al entubarse.el agua gracias a la labor del ICONA y de la Diputaci6n de 
Albacete. 

Tambien se descubria una villa romana inedita en el casco urbano de 
Isso, con materiales de sigillatas Hisp~nicas y Clara A, que permiten 
a6egurar un poblamiento romano en Isso, al menos, durante los tres 
primeros siglos de nuestra era, y que contribuyen a afianzar la hip6tesis 
de los puentes romanos en el rio Mundo. 

Por ultimo, ailadir que quizils fuera conveniente declarar los tres monu
mentos como hist6rico-artisticos para favorecer su conservaci6n y 
propiciar su restauraci6n. 
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LA ERMITA DE LA VIRGEN DE BELEN DE LIETOR 
(ESTUDIO ICONOGRAFICO) 

Par Rubi SANZ GAMO 

Los ultimos afios han aportado un incremento notorio de los es
tudios realizados sobre arte popular que, casi olvidado en el mundo 
de! arte, parece recobrar poco a poco el puesto que le corresponde. 
Su revalorizaci6n ha sido progresiva: ceramica, arquitectura, pintu
ra, musica, etc., interesan tanto por SU vaJor estetico COffiO por SU 

calidad de documento hist6rico. Y no olvidemos que el arte po,pular 
ha servido en ocasiones de vehiculo de conocimiento de otras cate
gorias artisticas superiores, cuyo eco se ha mantenido a veces por 
siglos y que ha estado y esta al servicio de unas personas que lo 
crearon para satisfacer sus necesidades esteticas y cotidianas. Un 
buen ejemplo lo tenemos en la ceramica, pero preferimos dirigir la 
atenci6n hacia otros documentos artisticos, y especialmente hacia un 
lugar rec6ndito de la provincia de Albacete: Lietor. 

A pocos kil6metros de Albacete, y adentrandose en la sierra, 
Lietor ofrece un bello y pintoresco paisaje surcado por !as aguas de! 
rio·Mundo. De calles empinadas y angostas, en esta pequefia pobla
ci6n conviven arquitectura popular y culta, conventos y mansiones 
se dan la mano y son testigos de un pasado no muy lejano. Tras 
subir empiriadas callejas, entramos en el edificio que quizas mas 
llama la atenci6n de los alli existentes: la ermita de Belen, profusa
mente decorada en el siglo xvm. 

Durante el barroco, y apartir de! Concilio de Trento, hubo un 
serio intento de estrechar los lazos entre el pueblo y la Iglesia, de 
lograr un acercamiento entre Dios y el hombre en espacios llenos de 
tea:tralidad, pero donde !as imagenes de la Iglesia, esculpidas o pin-
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tadas, perdian rigidez 'para ganar en humanidad. El acercamiento 
entre lo divino y lo humano se manifiesta a veces por medio de las 
procesiones de imagenes, acercamientos solemnes de Cristo, la Vir
gen y los santos al pueblo. Este va a orar en las iglesias; pero el 
mundo celeste, representado en esas imagenes, tambien pasea por 
las calles .en procesiones. 

La ~rmita de Belen, aun dentro de la aparatosa decoraci6n 
barroca que recubre sus muros, parece haber conseguido esa co
municaci6n. Sus dimenciones reducidas y su espiritu decorativo tan 
arraigado en la gente del pueblo lo hacen posible. Los habitantes de 
Lietor parecen identificarse con los personajes que tan faltos de 
idealizaci6n recubren sus muros. La festividad de la ermita, celebra
da los dias 26 y 27 de diciembre, tiene mayor importancia para ellos 
que otras fechas mas sei'laladas. 

La ermita es, al exterior, un edificio de mamposteria, un rectan
gulo de paredes lisas y reducidas dimensiones, un poco elevado por 
la situaci6n del pueblo, en la ladera de una montai'la, y por haber 
sido rebajado el primitivo nivel de la calle; es, en resumen, un edifi
cio que no invita a penetrar en su interior. Este exterior pobre y ca
rente de estetica hace que sorprenda su interior, precisamente por el 
contraste que ofrece. Completamente cubierto de pinturas al fresco, 
realizadas en el siglo xvm, son una facet a de un arte popular imita
tivo de las exuberantes decoraciones de los siglos xvu y xvm. 

El barroco, del que se ha hablado como componente de la idio
sincrasia del pueblo espai'lol, arte de gusto por todo aquello que 
pueda parecernos recargado e inquietante y en el que la creaci6n de 
nuevos espacios ilusorios fue una de sus constantes, es fundamental
mente religioso, alentado por el espiritu de la Contrareforma.1 Este 
primer caracter del barroco es el que hizo, gracias a unos hombres 
preparados para ello, que nuestras iglesias se poblasen de imagenes. 
Todo el santoral tiene cabida en ellas, un puesto y una veneraci6n 
indiscutible. Se les otorga un culto desmesurado, cada uno intercede 
ante Dios y la Virgen en una faceta determinada; y se rodea al con
junto de ricas tapicerias, de ornamentaciones exhuberantes, con 
tipos rocallas y que esencialmente no pueden ser consideradas como 

1 SANTIAGO SEBASTIAN: Contrarreforma y barroco, Madrid, 1981. 
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rococo, y de enmarques arquitectonicos destinados a la creacion de 
un espacio ilusorio. 

A todo lo anterior viene a sumarse el gusto por los colores vivos 
y contrastados, enraizados en lo mas profundo del gusto popular, 
dando como resultado un arte vivo, dinamico, envolvente, colorista 
y en cierto modo decadente, como lo fue la historia de aquellos 
siglos. 

Descripci6n del edificio 

Si el exterior es pobre, tan solo animado por algunos vanos de 
puertas y ventanas exentos de molduras y por una espadai'la en el 
muro de los pies; la estructura arquitectonica del interior es· tambien 
simple y sencilla. La planta (23 x 6'5 m.) es un rectangulo de una 
sola nave dividida por arcos transversales apuntados, trasdosados en 
forma angular para asiento de la armadura de madera a dos aguas.2 

Dos portadas sin decoracion se abren en los muros laterales. El tra
mo de los pies lo ocupan un sotocoro y coro en alto con barandal 
de madera. Los muros estan animados tan solo por un banco corri
do y un pulpito poligonal en el !ado del evangelio y que tam
poco ha escapado a las manos del avido pintor. El presbiterio, un 
poco mas eleva"clo que el resto de la nave, ofrece la posibilidad de 
nuevas perspectivas arquitectonicas gracias al camarin situado sobre 
el altar y al que se accede por la sacristia. 

El exterior esta animado por pequei'los contrafuertes. Y en la 
que fue fachada principal pueden descubrirse aun las huellas de una 
antigua puerta, situada en el sotocoro, y de la que se distinguen sus 
huellas bajo la ea.pa de ,pintura. La escalera del coro, con motivo de 
la ornamentacion de la ermita, cambio de orientacion. 

Tambien en el exterior se percibe claramente la adiccion del ca
marin y sacristia en epoca posterior a la primera obra de f:ibrica. El 
camarin, elemento muy difundido durante el barroco, es posible
mente coetaneo a las pinturas, si no anterior. Su fin era el de pre
sentar la imagen recortandose al trasluz en el vano abierto sobre el 
altar, asi como de servir de capilla de culto a esa misma imagen y 
para un numero de personas reducido. 

2 Responde en su estructura al esquema-tipo de !as iglesias del g6tico mudCjar. 
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En cuanto a la cronologia, segun una de !as muchas inscripcio
nes existentes en la ermita fue construida en 1570, a costa de ·Alon
so de Tobarra y de su mujer, Maria Sanchez Alcantud. Pertenece a 
un lipo muy difundido por la peninsula a partir del siglo XIV y con 
pervivencias en el xvi. Iglesias rurales de este tipo, que han sido 
clasificadas por diversos autores como pertenecientes al g6tico mu
dejar,' se encuentran en la provincia de Albacete, diseminadas por 
algunos puntos de la sierra de Alcaraz ' y que sin duda se relacio
nan con el poderio de los Manrique. La fecha de 1570 que da una 
de !as inscripciones de la ermita nos parece muy tardia y creemos 
que mas bien ha de deberse a alguna reforma o decoro de la iglesia. 

Respecto a sus pinturas, no conocemos al artifice de !as mismas; 
quizas sea el Bi~ent que aparece en el pulpito, posiblemente un 
valenciano llegado a Lietor para ejecutar !as pinturas. A falta de 
datos, nos referiremos a el como. al maestro de Lietor. Lo que si es
ta fuera de duda es la uni dad de acci6n de !as mismas. Es posible 
que otras iglesias del mismo tipo fuesen decoradas con pinturas si
milares. Al menos la de Riopar, donde se hallaron, con motivo de 
la restauraci6n de la iglesia en 1982, pinturas similares en uno 
de los muros de! abside (lado de la epistola), posiblemente del 
siglo xvm. Es posible, ademas, que la ermita de Lietor tuviese algu
nas pinturas anteriorei;, al menos en la parte correspondiente al al
tar, don de, bajo la figura de una pastora se aprecian restos de un 
ropaje femenino.' 

3 CHUECA GoJTIA. F.: Histoi'ia de la arquitectura espaflola. Arquitecturo medieval. 
TORRES BALBAS.· L.: Ars Hispaniae, t. IV, y A. E. A., n. 0 129, 1960. PEREZ 
SANCHEZ, A. E.: Arte Espanol, 1960. 

4 SANZ GAMO, R.: «Al-Basil», ·n. 0 2, 1976, y n. 0 6, 1979. Ejemplos que respon
den a la misma estructura son las iglesias de Riopar, Bienservida, Villapalacios, 
Genave, Socovos (para la que F. Fuster da la fecha de 1590). La iglesia de Ge
nave (Jatn) es tambien de una nave, con cinco arcos transversales apuntados y 
techumbre a dos aguas, portada lateral del siglo XVI y transformaciones en el 
XVlll. 

' El descubrimiento se debe al cura p3.rroco de Liftor, don Francisco Navarro 
Pretel, al que agradezco el interes y !as facilidades dadas para la realizaci6n de 
este trabajo. Agradecimiento que hago extensivo a don Samuel de los Santos 
Gallego y Carlos Royo. 
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Situacion y temBtica de las pinturas 

La colocaci6n de cada motivo, bien sea de tipo arquitect6nico, 
meramente decorativo como tel6n de fondo o ic6nico, tiene un 
lugar muy concreto y· estudiado por el Maestro de Lietor. Nada pa
rece estar pintado accidentalmente, ni un solo elemento fuera de 
lugar. El artista pretendi6, por medio del horror vacui, convertir un 
espacio pobre, de ·muros lisos y exentos de decoraci6n, en un inte
rior rico y teatral, en una epoca en la que se daba el paso decisivo 
hacia una estetica impregnada de clasicismo academico. 

Como un tapiz, y en todos los muros de la ermita, exceptuando 
el correspondiente al altar, cuelgan pesados cortinajes -a veces su
jetos por clavos, tambien pintados- de franjas verticales tricolores: 
rojos, azules y amarillos muy vivos recorridos verticalmente por ro
leos imitando ricas telas de palacios y mansiones. Unas veces per
manecen cerrados y caen pesadamente, mientras que otras se abren 
para que podamos contemplar ilusorios retablos o imagenes que de
bian ocultar. Pero ni · aun entonces logran 'perder esa sensaci6n de 
rigidez y estatismo a que han sido castigados por la mano del pin
tor. La teatralidad ideol6gica de! barroco se convierte aqui en for
mal. El pueblo asiste a un espectaculo en el que las figuras, aisladas 
o formando escenas, desfilan ante nosotros en una procesi6n nume
rosa y simb6lica. 

Las cortinas no Began al suelo, se interrumpen en un z6calo de 
paralelepipedos cuyas lineas de fuga, dirigiendose hacia el presbite
rio, cumplen una doble funci6n. La primera de ellas es la de dirigir 
la mirada del espectador hacia el altar, pun to ideal de convergencia, 
La segunda, para formar un primer piano, no muy conseguido, que 
de profundidad a las escenas de la parte superior haciendo uso del 
trompe f'oei/ o trampantoja, truco visual utilizado por muchos pin
tores desde fines del siglo XVI. El mismo altar mayor de la iglesia 
parroquial de Lietor, dedicada a Santiago, es un claro y conseguido 
ejemplo de engaflo al sentido de la vista. 

Los arcos de la estructura arquitect6nica estan cubiertos de de
coraci6n vegetal salpicada por angelotes en las claves, cartelas con 
escenas figuradas o inscripciones en las enjutas, y en algim caso es
tan flanqueados por imaginarios elementos arquitect6nicos. 
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La tematica, para un mejor estudio, la dividiremos en Ires apar
tados: figuras humanas, elementos arquitect6nicos y otros motivos. 

A) Figuras humanqs.-Las fuentes fundamentales utilizadas 
para su estudio son el Nuevo Testamento y la Leyenda Dorada. El 
tema principal es la Adoraci6n de los pastores, sobre el altar, y es
trechamente relacionado con este pasaje, por pertenecer a la vida de 
Cristo, la Anunciaci6n (sobre la anterior), y la Sagrada Familia, la 
Visitaci6p y la lnmaculada en el camarin. Cinco temas que han 
gozado siempre de las simpatias del arte universal, repetidos hasta 
la saciedad siguiendo normas casi inamovibles a !raves de los si
glos. Tan. s61o se aparta un poco de lo tradicional la representaci6n 
de la Sagrada Familia, un tanto infantil, en la ermita de Lietor. 

De los cuatro tramos en que se divide la ermita, el primero esta 
dedicado a la Virgen, incluso las vigas del '!echo estan decoradas 
por motivos vegetales, imitaciones de marmol y simbolos marianos 
en medallones ovales. 

El segundo tramo, inmediatamente anterior al presbiterio, esta 
decorado con .dos grandes retablos con esculturas y cuadros. Se re
presenta aqui la Pasi6n de Cristo, siendo la prim era escena de su 
vida representada la del Bautismo, como preparaci6n de la vida pu
blica. Enjutas y claves de los arcos representan el Prendimiento y la 
Negaci6n de Pedro, la clave del arco tiene representada la caida ca
mino .del Calvario, y en el arco siguiente esta el Ecce Homo. 

La techumbre contiene asimismo medallones ovalados con los 
simbolos de la Pasi6n: la escalera del descendimiento, la bolsa de 
Judas, la oreja cortada por San Pedro y un cuchillo en vez de la es
pada que le sirvi6 de instrumento; el martillo, las tenazas, la lanza 
del centuri6n, los Ires clavos, una jarra, quiza aludiendo al vinagre, 
y el latigo y la columna de flagelaci6n. Intercaladas aparecen cabe
zas de hombres, un total de cuatro, representando a dos diaconos, 
un moro y un personaje real. Otros simbolos son los dados y otros 
dos no identificados debido al deterioro de las· pinturas. 

De los retablos de este tramo uno de ellos, el del !ado del Evan
gelio, se aparta del tema de la Pasi6n. Esta dedicado a San Anto
nio, apareciendo la imagen del santo en una hornacina central, y las 
tentaciones que sufri6 en el cuerpo superior del retablo. 

El siguiente retablo, si bien no esta dedicado a la Pasi6n directa
mente si lo esta indirectamente, pues las imagenes representadas son 
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las de santas mitrtires. La que ocupa el centro es Santa Barbara, y 
en la parte superior, flanqueando la escena del bautismo, Santa 
Agueda y Santa Monica. 

En este mismo tramo se encuentra el pulpito, con representaci6n 
de tres doctores y predicadores de la Iglesia. 

El tercer y cuarto tramos no tienen ninguna d~dicaci6n exclusi
va. En la pared del Evangelio tres cuadros representan a San Mi
guel pesando almas, la Virgen del Carmen y otra figura, quizit San 
Juan. El lienzo del muro opuesto tiene tambien unos cuadros «col
gados» dedicados a Santa Teresa, Santa Ana y la Virgen, San Juan 
de la Cruz y Santo Domingo. 

El techo carece de decoraci6n por haberse perdido, posiblemente 
serian alegorias a estas representaciones de la Iglesia triunfante. En 
cuanto a los arcos, en la clave del segundo la figura ha sido borra
da, mientras que en las enjutas hay cartelas con inscripciones alusi
vas a la construcci6n del edificio: 

(A la izquierda:) 

ESTA ERMITA 
LA MANDO ACER 
A SU COST A ALon 
so DetobaRA I SY 

MuGER MARIA SAN 
CHEZ ALCAntud 

ANO 1570 

(A la derecha:) 

SE PINTO ES 
tA ErMita SIEN 

DO SANTEro GAS 
par BAIDEZ I SU MY 

Ger ANTONIA Cifu 
ENTES Alla 

1734 

El tercer arco tiene en la clave una estropeada representaci6n de 
la Virgen con el Niflo, y en las enjutas. San Francisco predicando a 
los pajarillos y San Pascual Bail6n. · 

El cuarto y ultimo tramo presenta gran variedad temittica. La 
intenci6n del artista fue aqui la meramente decorativa, intent6 «col
garn unos cuadros incluso en el muro perteneciente a la caja de la 
escalera, donde en una cartela pint6 la estigmaci6n de San Francis
co. Santa Catalina, San Juan Bautista, San Cirilo, San Bartolome y 
Santa Lucia aparecen junto a un cuadro de la Adoraci6n de los Re
yes, y por ultimo, un esqueleto alusivo a las postrimerias, cerrando 
como bot6n final cl ciclo iconogritfico de la ermita. 

B) Elementos arquitect6nicos.-Desempei\an un papel impor
tante en esta ermita, cuya estructura arquitect6nica es de suma sen-
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cillez en un periodo cuyo gusto artistico roza en ocasiones con lo 
antiestetiCO por SU afici6n a Jo abigarrado, a Jo exuberante y a Ja 
teatralidad. · • 

Posiblemente la falta de medios econ6micos, unida a la falta de 
espacio, dieron como resultado este edificio pintado. hasta el ultimo 
rinc6n. Se decor6 en un momento en el que los problemas de ilu
si6n espacial, de perspectivas no lineales, sino aereas, estaban ya re
sueltos. Problemas resueltos por la arquitectura mediante el juego 
de masas, y problema fundamental para la pintura, que ha de bu~
car la tercera dimensi6n mediante la articulaci6n de man.chas ilumi
nadas y coloreadas, de ta! forma que consigan crear la ilusi6n de 
un espacio que s6lo. existe gracias a la tecnica del pintor, pero cuya 
existencia real es completamente irreal. 

Las soluciones ya estaban dadas, pero el Maestro de Lietor pare
ce desconocerlas o haberlas olvidado. Utiliza la perspectiva lineal 
s6lo cuando representa elementos arquitect6nicos, pero cuando tiene 
que plasmar elementos que por si mismos y en la realidad son tridi
mensionales y cuya colocaci6n en uno o varios pianos han de dar 
profundidad creando espacios ilusorios, opta por la soluci6n mas 
sencilla, y columnas, capiteles, arquitrabes, frontones y plintos apa
recen colocados en un mismo piano. Los retablos pintados en la nave 
de la ermita no acusan tanto este arcaismo como las pinturas de! 
camarin. Las tres escenas principales del camarin sirven de fondo a 
una especie de galeria arquitrabada, sostenida por columnas torsas y 
coronadas "por una balaustrada. La Visitaci6n parece desarrollarse 
en el interior de un templo cubierto por b6vedas y cupula. El dibu
jo de estas esta bastante logrado, dando una perfecta ilusi6n 6ptica 
de profundidad espacial. Pero !as columnas que soportan dichas b6-
vedas, al estar en un mismo piano y carecer de profundidad por la 
colocaci6n de un pavimento en perspectiva que, en vez de alejar la 
escena, la aproxima cada vez mas al espectador. 

Los retablos estan formados por dos cuerpos flanqueados por 
columnas, separados por un entablamento y unidos por orejeras o 
figuras que hacen !as veces de estas, sirviendo de enlace entre el 
gran cuerpo central y el superior, de mucho menor tamai'lo y coro
nado por cartelas o por frontones partidos. El mas original es el del 
altar, el mas esbelto, flanqueado por enormes bolas herrerianas jun
to a !as orejeras, y pinaculos sobre el front6n. Los intercolumnios, 
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al estar tambien decorados, parecen pilastras adosadas a las colum
nas, por estar en el mismo piano que estas. 

Excepto en et vano del camarin y en el sotocoro, con columnas 
de orden corintio, todas las demits son torsas o salom6nicas, en 
cuyos fustes se enrrollan tallos de vid, alegoria de la eucaristia, o 
las hojas de cardo. El maestro que pint6 la ermita pudo ver estas 
columnas en la iglesia parroquial de Lietor o en algunas de las loca
lidades mas pr6ximas. 

Las hornacinas, que contribuyen al juego de luces y sombras en 
busca de un nuevo espacio, en la ermita de Belen son aveneradas, 
con una pequeila b6veda formada por una concha cuyos gallones 
aumentan el efecto de profundidad. El tratamiento que han recibido 
en Lietor es el de una obra de gran riqueza, al estar decorado su 
fondo con una imitaci6n de una preciosa tela de seda. 

La utilizaci6n de estas hornacinas adquiere en esta ermita una 
gran importancia al crear un espacio en profundidad que aloje a 
una imagen determinada. 

Los entablamentos aparecen formando parte integrante y necesa
ria de retablos, y tambien desempeilando una funci6n meramente 
decorativa, sostenidos por las columnas que flanquean las · puertas y 
cuya imaginaria funci6n arquitect6nica es inexistente, son simples 
remates que no sostienen nada, ni siquiera sirven de apoyo a los 
cuadros que cuelgan sobre ellos. Pero es en estos entablamentos que 
estan sobre las puertas donde ta· sensaci6n de realidad es mayor al 
haber sido pintados previo un estudio de la luz. 

Los demits elementos arquitect6nicos, tales como las vigas del 
te~ho y mensulas que las soportan, o el mismo pulpito, forrnan par
te de la arquitectura real y no pict6rica. No asi el techo piano de la 
sacristia, que simula ser una b6veda de arista. 

C) O(ros motivos decorativos. -Agrupamos aqui todos aque
llos que no simulan verdaderos cuadros, esculturas o retablos. Son 
temas de caracter vegetal y abstracto que contribuyen a evitar el ho
rror al vacio en arcos, paredes y techos. Algunos de ellos son del 
mas puro clasicismo, tales como los roleos, que asernejan a otros 
del mundo renacentista y aun romano. Otros parecen ser una burda 
i.mitaci6n de la rocalla, pero sus lineas simetricas y sus vigorosas 
curvas s6lo consiguen ser un ligero eco de aquella. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1983, #12.



-98-

Dejando a un lado la decoraci6n del techo, la decoraci6n de pa
rectes y arcos sugieren la idea de estucos pintados. Es como si se 
hubieran utilizado planchas con temas vegetales y se hubieran impri
mido sobre el muro, aplicando luego los ya tradicionales colores de 
la ermita: azul, amarillo y rojo. La repetici6n de roleos hasta la sa
ciedad es un;t constante, hojas de cardo, y en algun momenta una 
flor campaniforme, alternando con jarrones y frutos. Los motivos 
van desde la fina enredadera que cubre los mismos tapices hasta los 
·gruesos tallos que forman los roleos y que nacen de la boca de una 
serpiente como prolongaci6n de su lengua en el techo de la caja de 
la escalera, o de las. manos de deliciosos angelillos. Estos roleos se 
repiten incansablemente, como una f6rmula que el maestro se resis
te a abandonar en pos de un nuevo descubrimiento en el campo de 
las formas decorativas. 

Los «Cuadros» poseen marcos decorados con pequei\as hojas y 
tallos, unas veces realzados por cabujones, como si fueran obras de 
orfebreria y otras veces se decoran mediante una fina cartela. 

Motivos tambien de caracter naturalista son las pequei\as hojas y 
tallos que decoran la techumbre a dos aguas, o las mismas pincela
das con que han sido adornadas las mensulas, y los jarrones con 
flores y frutos. 

Decoraci6n geometrica es la del z6calo del camarin, decorada a 
base de lineas rectas y de circulos. 

Analisis estilistico 

Las pinturas murales de la ermita de la Virgen de Belen, realiza
das entre 1734 y 1735, hacen alarde de un arcaismo notable. S6lo la 
representaci6n de algunos elementos arquitect6nicos y decorativos, 
en boga a finales de! siglo XVI! y principios del xvm, nos delatan el 
momento en que fueron efectuadas, pues los colores utilizados, asi 
como los tipos humanos y las composiciones, recuerdan mas a pin
tores primitivos que al ocaso de! barroco. 

Indudablemente barroca es la primera impresi6n que produce, 
.pero no asi su estudio detallado, resultando una composici6n uni
forme, ajustada a unas reglas fijas de simetria absoluta, de falta de 
observaci6n minuciosa del natural o al menos torpeza para poder 
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plasmarla en un cuadro. La visi6n ilusionista de un interior con re
tablos, cuadros, esculturas y ricas telas, queda un tanto rota por las 
limitaciones tecnicas y creadoras del maestro; el uso abusivo de 
colores muy limitados contribuyen a esa impresi6n. Sin embargo, 
hemos de tener presente que al contemplar la ermita de Belen no es
tamos ante la obra de un artista formado dentro de una tradici6n 
artistica, con maestros notables, conocedor de las ultimas experien
cias pict6ricas de su momento, en contacto con otros lugares y pai
ses que aportan nuevas ideas; al servicio de una 'aristocracia o al 
servicio de una comunidad religiosa adinerada, y con posibilidad de 
desarrollar su tecnica y .creatividad al maximo. Por el contrario, es 
una ermita enclavada en pueblo perteneciente entonces a Ja provin
cia murciana, con indudable independencia econ6mica, pero aden
trado en la sierra y no precisamente cerca de un cruce de caminos, 
lejos de grandes centros artisticos, aunque muy pr6ximo a la pr6s
pera ciudad de Hellin. Ermita un poco alejada del centro de la mis
ma villa, al servicio de una comunidad formada por gentes que 
viven del campo o de las pequeilas industrias locales y que subven
cionaron su decoraci6n. El maestro que las realiz6 trabaj6 por y 
para el pueblo al que pertenecia. Conocedor, tal vez, de algunos 
suntuosos interiores, trat6 de crear uno de ellos con los pocos me
dios puestOS a SU alcance. 

Sus fuentes iconograficas debieron de provenir de grabados y es
tampas del siglo XVI! o xvm ( fig. I ), explicando asi su casi desco
nocimiento de !as composiciones abiertas y llenas de expresividad de 
dicho siglo, y su caracter lineal, dibujistico, apict6rico. Aqui esta 
presente lo lineal frente a lo pict6rico de WOlfflin y las composicio
nes cerradas frente a las abiertas. Ausencia de elementos barrocos 
en un periodo barroco, aunque si lo fuese ese espiritu con que se 
pintaron. Todas !as representaciones humanas son semejantes, altas 
o bajas, gruesas o delgadas, tienen el mismo rostro campesino, de 
tal forma que la cara de la Virgen es la misma que la de Santa 
Agueda o Santa Lucia. Lo mismo ocurre con los rostros masculi
nos, diferenciados por pequeilos. detalles del pelo o de la barba. Po
demos reconocer a cada miembro de la Iglesia por sus atributos o 
por la escena de la cual forman parte activa. San Juan Bautista cu
bierto con la pie! de cordero o bautizando al Mesias. San Miguel 
pesca almas o descarga s.u lanza sobre la caterva de monstruos in-
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females. Mas dificil es la identificacion de los martires de la Iglesia 
al ser su atributo en muchas ocasiones la simple palma del martirio. 

Caracteristica tambien en Lietor es la absoluta falta de sicologia 
en los ·personajes, rostros felices pero inexpresivos; solo los seres in
fernales tienen dibujada fa mueca del odio en sus caras, mientras 
l_as figuras en actitud piadosa bajan sus ojos timidamente. Nada 
mas. Es una ermita donde no parecen estar permitidas !as manifes
taciones animicas. 

Las pinturas, realizadas al fresco, han sido hechas abusando de 
tres colores fundamentales: rojo, azul y amarillo, algunos tonos de 
blanco, verde, azul o gris, y lineas negras delimitando los contor
nos. Los colores han sido utilizados puros, sin mezcla, comple
tamente pianos y muchas veces convencionales. 

La funcion primordial es la que ejerce la linea, ella crea la for
ma del hombre y de su entorno, del retablo, etc. El color asume 
una funcion secundaria, vivifica la figura dandole cierta personali
dad y volumen. Mediante las manchas de color, realzadas a veces 
por lineas, se crean pianos de proximidad o lejania, segun su natu
raleza. Los colores calidos aproximan, mientras los frios producen 
sensacion de alejamiento. En la escena de la Anunciacion encontra
mos un ejemplo claro: el angel y la Virgen, en primer termino; en 
segundo piano, el tono calido del muro que compartimenta el espa
cio; el cielo divisado a traves de las ventanas aleja, pero las cortinas 
rojas colocadas tras la Virgen aumentan la sensacion de proximidad 
al espectador. 

El Maestro de Lietor consiguio en el interior del recinto un efec
to de teatralidad formal, pero no pictorica. Solo raras veces la vista 
adquiere la conciencia de la existencia de un espacio virtual, resulta
do de un proceso de combinacion de manchas coloreadas, estando 
la mayoria de las veees al servieio eapriehoso de un maestro en 
este easo eondicionado por la posesion de tres colores. Hubiese sido 
necesario, cuando menos, la anulacion de dos elementos importan
tes aqui: la linea y las tintas planas, siendo los dos parte eonstitu
tiva de la personalidad del maestro. 

En la mayoria de los casos el maestro que opero en Lietor res
peto siempre el color local, su utilizacion ha estado al servicio de la 
reproduccion de unos objetos o seres reales. El color le intereso 
para cumplir ese fin, ha sido solo un medio puesto al servicio de la 
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forma y no esta la condicionada por el color. Las ramas de los ar
boles son verdes; las carnaciones, sonrosadas; la tierra es siempre 
ocre ... Tecnicamente no es tan acertada la reproducci6n de elemen
tos arquitect6nicos. S6lo en el caso de las columnas que flanquean 
el vano del camarin, imitando marmot blanco, responden a un color 
convencional. 

En los demits casos se plantea una problematica, i,Quiso el Maes
tro de Lietor reproducir obras de piedra o de carpinteria? Ponga
mos el caso de la galeria arquitrabada pintada en el camarin y coro
nada por una balaustrada. Suponiendo que sea una obra ideal de 
madera policromada, carece de sentido la perspectiva arquitect6nica 
de la escena central (la Visitaci6n), no tratada como un cuadro, si
no como una nave abierta al camarin a traves de un p6rtico. Si, 
por el contrario, es imitaci6n de la piedra o el marmot, los grises 
correspondientes a la piedra y !as columnas serian quiza de marmol. 
De este ultimo material no existe variedad de un rojo tan vivo co
mo el de las columnas que franquean el retablo central de! presbite
rio y las de la puerta de entrada. En cualquier caso, sean reproduc
ciones de madera o piedra, el uso de! color rojo se debe a un gusto 
estetico de raiz popular. 

Los colores tan s61o adquieren algunas otras tonalidades en !as 
vestimentas cuando los pliegues de !as telas producen ligeras som
bras que dan cierta corporeidad a !as figuras. Lo mismo ocurre en 
los roleos de flores de acanto y en los jarrones que adornan las pa
redes. Diferente es el tratamiento dado a los cortinajes qtie actuan 
de te16n de fondo. Los colores rojo, azul y amarillo son i:ompleta
mente pianos, no hay ningun matiz que alivie la sensaci6n de tirantez 
y rigidez·que producen, ni siquiera la decoraci6n vegetal que recorre 
cada una de sus lineas. 

Es tambien el color el medio de convertir la materia en objetos 
de diversas calidades. Los grises de la Visitaci6n, al adquirir una 
determinada forma, convierten el muro en piedra; los fondos de las 
hornacinas parecen ser de raso, etc., pese a la falta de tecnica de 
nuestro maestro. Incluso reprodujo una puerta pareja y simetrica 
a la que da entrada a la sacristia y al camarin y que se encuentra 
junto al altar. 

En cuanto a la simbologia del color, tan s6lo la ha utilizado de 
manera sistematica, con dos excepciones en la figura de la Virgen. 
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Siguiendo la tradici6n, ha sido representada con la t(mica roja, sim
bolo de la caridad, la sangre y el amor divino; y el azul en el man
to, simbolo de la piedad y la esperanza. Las dos excepciones son la 
Inmaculada con la tunica blanca y la Virgen de! Carmen con el 
habito carmelita. El resto de !as figuras femeninas suelen llevar, en 
general, los colores propios de la Virgen. 

Otro problema a plantear es el de la relaci6n luz-color, practica
mente ausente en la ermita. Las figuras de los cuadros presentan 
una luz uniforme, y las pintadas como esculturas en aquellos puntos 
en que la luz natural debia incidir si tuviesen corporeidad real. Caso 
diferente es el de los elementos arquitect6nicos, realzados en algu
nos puntos con pequefios toques de luces y sombras para dar sensa
ci6n de relieve. 

Las composiciones estan casi todas centradas en torno a un eje 
de simetria, lo que implica una idea del espacio ya preconcebida. 
Las pinturas est~n ordenadas conforme a un eje axial en cada esce
na y en todo el conjunto en general. En los cuadros se perciben dis
tintas tendencias compositivas. Perfectamente equilibradas son las 
que representan la Adoraci6n de los pastores, el Bautismo y, en ge
neral, todas aquellas que se encuentran en los dos primeros tramos 
de la nave. Los dos ultimos presentan composiciones mas variadas; 
la misma adoraci6n de los Magos tiene unos esquemas a base de 
diagonalcs totalmente barrocos, huyendo de todo cehtralismo com
positivo. 

Algo ·semejante, aunque no tan marcado, ocurre en otros cua
dros; comparemos, por ejemplo, las representaciones de San Juan 
de la Cruz y Santa Teresa. La figura del primero esta desplazada 
hacia la derecha, si bien hay un visible arcaismo en la falta de pers
pectiva del libro. Por el contrario, la figura de la santa ocupa el 
centro de! cuadro, y a sus lados la composici6n se equilibra entre 
una larga rama a la izquierda, y la pluma y el Espiritu Santo a la 
derecha. Escenas que debieron dar sensaci6n· de profundidad y pers
pectiva resaltan extraordinariamente planas, como el cuadro dedica
do a San Cirilo. 

Al maestro de Lietor no pareci6 interesarle demasiado el paisa
je, tan s6lo en una ocasi6n hace uso de el como genero pict6rico 
importante. Las alusiones que hace del mismo son siempre infan
tiles, indicadas por unas breves lineas coloreadas y de un tamafio mi-
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nusculo. Son contados los casos en los que sirve realmente de fondo 
a una escena que de otro modo no se explicaria. Las repeticiones 
son constantes, siempre es el mismo paisaje, el suelo esta formado 
par simples lineas ondulantes de tonalidad acre, a veces unas leja
nas montaflas en gris, los ilrboles son cipreses o pinos, y cuando 
aparece alguna construcci6n es imitaci6n de casas orientales: cubos 
blanqueados y cubiertos par una pequefla cupula. 

Las figuras estim, en su mayoria, de pie, rigidas y en posici6n 
frontal; cuando estan arrodilladas adoptan una extrafla postura: !as 
piernas estan dobladas hacia adelante, y los pies aparecen torcidos, 
siendo otra muestra mas de la ingenuidad con la que el maestro ha 
dotado a toda la ermita. 

lconografia 

A la identificaci6n iconografica ha contribuido pos1ttvamente el 
mismo Maestro de Lietor con la colocaci6n de un pequeflo recuadro 
bajo algunas imagenes con el nombre de! personaje al que represen
ta; o al menos el de la persona que pag6 su ejecuci6n, aunque 
generalmente son !as figuras que contienen esa inscripci6n !as mas 
faciles de identificar par los simbolos que les acompaflan, mientras 
que otras que han quedado oscuras para nosotros no llevan el cita
do cartel. Asi, la iconografia de San Miguel es siempre cacteristica, 
o la de Santa Teresa, no asi la de otras figuras sin ningun simbolo 
especial. 

Para el comentario expuesto a continuaci6n comenzamos la des
cripci6n por el muro del presbiterio, y haciendi;i un imaginario reco
rrido por la ermita, seguiremos par el !ado de la epistola, sotocoro 
y el !ado del Evangelio, para proseguir con la sacristia, la caja ·de 
escalera y, par ultimo, el camarin. 

I. Muro de/ presbiterio: 

1.1. Retablo la Adoraci6n de los pastores (fig. 2): El aconteci
miento parece tener lugar en una calle de Belen. El escenario se 
desarrolla dentro de un gran cuadro rectangular horadado par un 
area de media punto, lugar destinado a la imagen (verdadera talla) 
de la Virgen de Belen. Debido a esto, el espacio de que disponia el 
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artista para pintar el cuadro era muy pequeno, de aqui que sus figu
ras sufran una adaptaci6n a la ley del marco, la mayoria de ellas 
han de postrarse ante el Nino a la fuerza. El Maestro de Lietor, 
siguiendo una rigurosa simetria, ofrece una composici6n estatica y 
perfectamente equilibrada, un tanto alejada, por otra parte, de las 
composiciones del xvn y xvm. 

El centro lo ocupa et Nino Jesus rodeado por una aureola, y .so
bre El, un angelito, la mula y el buey. Al desplazarse·estas figuras 
un poco hacia la izquierda quedan unidas a las de la Virgen arrodi
llada, equilibrandose con !as figuras de otros dos pastores postrados 
ante el Nino. De pie, y a ambos lados, San Jose y i.ina pastora' van 
elevando nuestra mirada, prolongandose con la visi6n de unos edifi
cio italianizantes. La composici6n la cierran en la parte superior 
unos angelillos portadores del Gloria. 

Perspectiva lineal, uso de la ley de frontalidad y composici6n 
cerrada en torno a Cristo son !as principales caracteristicas de esta 
escena. 

El segundo cuerpo esta dedicado a la Anunciaci6n. Composici6n 
tambien cerrada en los dos extremos por la Virgen y el angel. Este 
ha entrado por la ventana para anunciar la buena nueva, mientras 
que la Virgen, realzada ante cortinajes rojos, se arrodilla. El espa
cio central del cuadro lo ocupan la paloma del· Espiritu Santo y un 
jarr6n de -azucenas. Composiciones identicas, variando en pequenos 
detalles, existen en buen numero, sobre todo en los siglos XIV al 
XVI. (Los ejemplos inas claros se encuentran en la pintura italiana.) 

1.2. A ambos lados del retablo central dos figuras parecen cus
todiarlo. La izquierda representa a un padre de la Iglesia, posible
mente San Agustin, obispo de Hipona a partir de su conversi6n al 
cristianismo, en el ano 387, y a una santa no identificada con una 
cruz al cuello y una cadena de oro en su mano izquierda, posible
mente Santa M6nica (fig. 3). 

El grupo de la derecha esta formado por otra santa martir, San
ta Quiteria, pues en una de sus manos lleva la tipica palma del mar
tirio, y en la otra, una cuerda con la que ha atado a un perro, y 
cuya simbologia es la del dominio de la virtud sobre las pasiones 
humanas. Forma pareja con un personaje masculino calvo y con 
barba que lleva en sus manos un libro y un largo cayado con una 
cruz; posiblemente se refiera a alguno de los ap6stoles (fig. 4). 
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2. Lado de la episto/a: 

Comienza con una pared cubierta por el tipico tapiz de la ermi
ta. La ventana que da luz al presbiterio simula apoyarse en una 
falsa concha o venera con una cabeza casi perdida en la charnela. 
Sobre la ventana el tapiz se descorre para mostrarnos un .frutero 
flanqueado por dos garzas. 

2.1. Retab/o de Santa Barbara (fig. 5).-Lo llamamos asi por 
estar dedicado a esta santa, facilmente identificable por la rueda 
que le dio muerte, la torre en la que fue encerrada por su padre, la 
palma de! martirio en la izquierda y la custodia en la derecha. Den
tro de una hornacina avenerada se nos muestra como una gran es
cultura en la que la rued a y la torre parecen servirle de a po yo. 

El segundo cuerpo del retablo representa el Bautismo de Cristo. 
La figura de Este, en el centro de! cuadro, se inclina en actitud 
orante para recibir el agua de manos de San Juan, cuya figura cie
rra la composici6n por un extremo, mientras un arbol la cierra por 
el otro. Hay poca ambientaci6n paisajistica, ya que el maestro de 
Lietor tiende sie!Ilpre a la simplificaci6n de! paisaje. S6lo utiliza los 
elementos esenciales, en este caso una montai\a para indicar lejania, 
el Jordan y la roca sobre la que se eleva San Juan. El cielo se abre 
sobre Cristo para dar paso a.I Espiritu Santo. El pasaje evangelico 
dice asi: «Tan pronto como fue bautizado Jesus, sali6 del agua, y 
he aqui que se le abrieron los cielos y vi6 al Espiritu de Dios des
cender sobre El. .. » (S. Mt., III, 16.) 

La escena corresponde al periodo de preparaci6n de la vida de 
Cristo y auna dos momentos sucesivos en el tiempo: Cristo es pri
mero bautizado, y luego, tras salir de! agua, tiene lugar el rompi
miento de gloria. AI primer momento corresponde el hecho del bau
tismo en si; al segundo, la aparici6n del Espiritu y la circunstancia 
de que Cristo s6lo este cubierto hasta las rodillas. 

Tambien aqui el maestro debi6 tener presente alguna estampa, 
pues sigue fielmente !as representaciones mas tradicionales de! bau
tismo: Juan arrodillado sobre una roca y, a la izquierda, Cristo 
como orante y apenas cubie.rto por !as aguas. Diversas variaciones 
sobre el tema han cambiado la situaci6n de Juan. En· pinturas de! 
norte de Europa es frecuente encontrarlo a la derecha de Cristo; 
otras veces no se cubre -como en Lietor- con la pie! de cordero, 
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sino que viste t(mica y manto. Variaciones tambien en cuanto al 
iflstrumento de bautizar: la palma de la mano, la concha o, en oca
siones, un jarro, y en cnanto a su posici6n con respecto a Cristo, 
pues tambien han sido representados situados a una misma altura. 

La figura de Cristo tuvo tres variaciones fundamentales. La acti
tud de re~ogimiento, de juntar !as manos sobre el pecho, tuvo 
como variante la de Cristo bendiciendo. Suele estar de pie, pero en 
el Renacimiento pleno se arrodi116 ante San Juan. Y por ultimo son 
tambien varias las versiones en las que el Jordan cubre casi todo su 
cuerpo. 

El retablo, carente de front6n, se remata con una cartela con el 
emblema de la Inmaculada. El paso entre los dos cuerpos se realiza 
por sendas representacic:mes de santas martires: Santa Agueda por
tando en una mano la palma y en otra los pechos, y Santa M6nica 
con la palma y las tenazas, con las cuales le fueron arrancados los 
dientes. 

El lienzo del siguiente tramo nos presenta cuadros, tres sobre la 
puerta y uno junto a esta. Todos ellos llevan una inscripci6n en la 
parte inferior del marco. De izquierda a derecha, y comenzando por 
la parte superior, encontramos los siguientes: 

2.2. Santa Teresa. En posici6n frontal. Sus atributos son los si
guientes: la pluma que le sirvi6 de instrumento de escritura, y sobre 
esta, la paloma del Espiritu Santo parece alentarla. Equilibrando la 
composici6n, su mano derecha porta una rama con azucenas, sim
bolo de la pureza. En la parte inferior, un crucifijo y una calavera 
sobre un libro. Bajo el marco, un cartelillo nos da el nombre de la 
dama que contribuy6 a su ejecuci6n: 

Se pinto este Q 
Adro Adebocion de 

Maria Garcia 
Ai\o 1735 

Si bien la composici6n es sumamente apretada, la simbologia de 
la santa esta perfectamente definida. No es, sin embargo, el tipo de 
representaci6n mas COmun; Se prefiri6 mas perpetuar SU extasis 0 la 
misma acci6n de escribir que la imagen hieratica de Santa Teresa 
rodeada por aquellos simbolos que la identifican. 

2.3. Santa Ana enseilando a leer a la Virgen.-A pesar del mal 
estado en que se encuentra el cuadro, creemos que es esa la temati-
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ea por responder a unos c{mones iconograficos casi constantes. 
Santa Ana, sentada en una silla (en la que el maestro ha intentado 
hacer alarde de sus conocimientos de perspectiva), sostiene entre sus 
rodillas un libro que acapara la atenci6n de la Virgen Nina, vestida 
en rojo y azul. 

Bajo el marco: 
Se pinto este Q 

Adro A debocion De 
P. 0 garcia Ai!o 

De 1735 

2.4. San Juan de la Cruz.-Los logros que el maestro de Lie
tor pudo haber conseguido en este cuadro, con mas espacialidad 
que los anteriores, quedan rotos por la perspectiva inversa del libro 
que lee el santo. Este queda a la derecha del cuadro, y a la izquier
da, y como fondo ambiental, un cuadro con el tema de Cristo con 
la cruz a cuestas y que pudo inspirarse en otro semejante que guar
da la iglesia de Santiago de Lietor. Ante el cuadro, dos velas y el 
escudo carmelitano. 

Tambien en este caso la inscripci6n nos da el nombre de la per
sona que coste6 el cuadro: 

Se pinto este Qa 
dro A debocion de Ma 

ria Sanchez. Ai!o 
de 1735 

2.5. Santo Domingo (fig. 6).-Rompiendo un poco la unidad· 
con los tres anteriores, el cuadro esta enmarcado por columnas tor
sas, haciendo una breve alusi6n arquitect6nica. El santo lleva como 
simbolos la estrella sobre su cabeza, el libro, la azucena alusiva a la 
pureza y el estandarte con la cruz de la Orden de Calatrava. 

No hay alusi6n ambiental. El santo esta perpetuado sobre un 
fondo que le da un caracter intemporal. 

La consabida inscripci6n se ha trasladado de lugar, apareciendo 
cortada por la imagen: «A Debocion De Domingo Gonzalez@ 1735». 

3. Sotocoro: 

Es digno de hacer notar en este tramo el afan que tuvo el maes
tro en crear falsa arquitectura que diese sensaci6n de riqueza. El 
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suelo del coro descansa sobre enormes mensulas y estas se apoyan a 
su vez en unas siempre falsas columnas corintias de fustes acana
lados. 

Correspondiente al ultimo tramo del muro de la Epistola encon
tramos dos imagenes: 

3.1. Santa Lucfa (fig. 7).-Dentro de un marco que imita otro 
de madera coronado por una rocalla con unos simples jarroncillos a 
cada lado. La imagen aparece rigida y frontal, sin movimiento apa
rente. A pesar de no existir en este caso ninguna inscripci6n que la 
identifique, •sus simbolos son claros: la palma y la fuente con los 
ojos que le fueron arrancados. Tampoco se nos da la fecha, pero es 
facil suponer la de 1735, ai\o en que fue pintada la mayoria de la 
ermita y ai\o de los cuadros que rodean a este de Santa Lucia. El 
fondo es un sencillo paisaje con dos cipreses. 

3.2. La estigmatizaci6n de San Francisco (fig. 7).-Un tanto 
ingenua, es una de las mas sugestivas de la ermita. Es una de !as 
pocas escenas en las que el personaje participa en una acci6n deter
minada y no se presenta inm6vil y casi sin vida. 

San Francisco esta arrodillado ante un paisaje en el mismo mo
mento en que aparece el crucifijo de San Damian, del cual parten 
los pequei\os hilillos de sangre hacia el cuerpo de San Francisco, 
produciendole !as llagas. El Cristo alado de San Damian y la figura 
de San Francisco pudieron tener cualquier fuente iconografica, pues 
el tema fue muy tratado. El ejemplo que mas puede aproximarse al 
de Lietor es el fresco de Giotto en la iglesia de San Francisco de 
Asis. Comparaci6n elegida por el caracter dibujistico de los dos, la 
tendencia a simplificar paisajes y el equilibrio compositivo. La (mica 
diferencia formal entre los dos estriba en las dimensiones del men
cionado crucifijo 1 mucho mayor en la escena de Asis. Pero la acti
tud del santo y las lineas que unen !as llagas son !as mismas en !as 
dos representaciones. 

El paisaje del cuadro de Lietor no esta tan simplificado como es 
costumbre en nuestro maestro, que ha introducido ademas una nota 
anecd6tica, la del fraile que duerme placidamente bajo un arbol, 
ajeno a lo que ocurre a su alrededor. 

En el muro de los pies estuvo la primitiva puerta de acceso al 
recinto, tapiada en .el siglo xvm para poder efectuar las pinturas. El 
lienzo de la pared nos presenta dos conjuntos bien diferenciados. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1983, #12.



- I 15-

Uno de ellos esta compuesto por tres cuadros con otros tantos san
tos, y formando un triptico enmarcado por roleos y hojas que tien
den hacia la abstracci6n geometrica. El otro es un solo cuadro que, 
si bien estudiamos ahora por seguir cierto orden, es el que cierra 
todo el ciclo de pinturas al representar la muerte. 

3.3. A/egoria de la muerte (fig. 8).-El tema goz6 siempre de! 
fervor popular. Terna frecuente en el arte y la literatura medieval, 
sufre un periodo "de olvido para reaparecer luego con mas fuerza en 
el siglo xvn. Este tipo de pintura, de! genero vanitas, fue introduci
da en Espana por Antonio Pereda a mediados de dicho siglo xv11. 
Procedente de Holanda, adquiri6 desarrollo en los Paises Bajos y 
norte de Europa. Basado en «el mundo es vanidad de vanidades», va 
a tener gran aceptaci6n en todo el continente europeo, y en Espana 
va a ser cultivado por gran numero de pintores, entre los que des
cuella Valdes Leal. El tema, ligado al protestantismo, tambien lo 
cultiv6 la poesia espanola; Gracian tiene esa preocupaci6n por el 
sentido de la muerte. Su origen parece tener tambien un fondo poli
tico en el declive de la dinastia de los Austrias. 

Sohre un fondo negro, el esqueleto con una corona; lleva tras 
de si la guadana, y en la mano derecha, una cartela con una ins
cripci6n: 

La corona 
y la tiara que 
tanto el mun 
do estimo: Di 
ombre en lo Q 
para si Yo no 

reservo na 
da 

Un esqueleto semejante, que tambien parece reirse del mundo de 
los vivos, aparece en el in ictu oculi de Valdes Leal. Todas las ale
gorias con que el pintor acompan6 la figura quedan simplificadas 
en la ermita de Lietor en la cartela. S6lo la corona son simbolos 
comunes y de caracter formal en ambos. 

3.4. Santa Catalina (fig. 8).-Es el unico cuadro de la ermita 
en el qlie el fondo adquiere cierta importancia, aunque como aqui 
s6lo sea una columna de marmol. Corresponde al esquema compo
sitivo tipico de este maestro de Lietor, y la simbologia es la tradi-
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cional: la rueda de cuchillos y la espada (bajo esta, la cabeza de un 
moro). La falta de gracia en la figura y el acusado arcaismo de este 
pintor se pone de manifiesto si comparamos este cuadro con el mis
mo tema de Yailez de la Almedina de! Museo de! Prado. No son 
s6lo !as diferencias tecnicas y puramente formales, sino tambien !as 
psico16gicas, pues la figura de Lietor parece indeferente al personaje 
que representa. Buscando la misma composici6n centrada, se pone 
de manifiesto ·en su comparaci6n c6mo ha realzado cada uno a la 
santa. 

Bajo el encuadre aparece otro letrero: 

Se pinto este cu 
adro A de B" de Cata 

lina Rodri(guez) 

3.5. San Cirilo (fig. 8).-El maestro parece haber querido tras
ladar al santo a un lugar muy concreto: la ermita de Belen de Lie
tor; esa es al menos la impresi6n que produce. San Cirilo, sentado 
en un si116n, est a predicando ante un altar igual al de la ermita. Es 
casi un espejo que parece retlejar una escena que se esta realizando 
en la realidad, ya que el cuadro esta situado frente al altar. La pre
sencia del santo nos hace pensar en que los monjes o la comunidad 
religiosa de la ermita fuese del Carmelo, residentes en el convento 
de la villa, pues en esta ermita predominan !as alusiones a dicha 
congregaci6n: la Virgen del Carmen, Santa Teresa, San Juan de la 
Cruz y San Cirilo. En el letrero se lee: «S.° Cirilo Carmelita.» 

3.6. San Bartolome (fig. 8).-Es el ultimo cuadro del muro de 
los pies. La figura, de gran tamailo, lleva como simbolos el cuchillo 
y una cadena con la que ha sujetado a un diablo con patas de gallo 
y de un tamailo mucho menor que el de! santo. Un arbol equilibra 
la composici6n con la figura infernal. Como elementos ambientales, 
el paisaje casi repetido en la ermita, con una minuscula edificaci6n 
de tipo oriental, sin guardar ninguna prop€lrci6n. En el cielo, un 
rayo entre nubes. 

La inscripci6n reza asi: 

A debo~ion de Bar 
tolome Santos Ai\o 

De 1735 
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4. Muro de la epistola: 

Deniro del area del sotocoro otros dos Cuadros animan aun sus 
muros. El primero de ellos, la Adoraci6n de los Magos, supera al 
segundo no s6lo en tamafio, sino tambien en interpretaci6n. 

4.1. Adoraci6n de los Magos (fig. 9).-A pesar de encontrarse 
en pesimo estado (casi destruido el extremo izquierdo) y de no ser 
ciertamente una de las obras mas cautivadoras de la ermita, si es 
quiza la que mas se aproxima al barroco desde el punto de vista 
de la composici6n. El centro de esta esta desviado hacia la parte 
izquierda, donde la Virgen, de perfil, sostiene entre sus. rodillas al 
Nino. A continuaci6n, los tres reyes se dirigen a El. Melchor ya ha 
hecho su ofrecimiento y se arrodilla para besarle los pies. Junto a 
los Reyes, otra figura practicamente borrada. A los Reyes siguen 
tres soldados, uno de ellos porta una lanza con la media luna, y en 
el extremo derecho asoman las cabezas de un camello y pa{te de un 
perro. Sobre el ultimo grupo, la estrella guia, y en la prolongaci6n 
de sus haces de luz, dos angelotes que, formando una linea comple
tamente oblicua, se dirigen al portal. 

La composici6n, a base de diagonales, da ilusi6n de movimiento 
y los gestos y actitudes de las figuras coinciden todas en un mismo 
pun to. 

Esta nueva faceta del maestro de Lietor, mas barroca, no obede
ce a una momentanea creatividad, sino que debi6 tener ante si algltn 
grabado con esta composici6n. No se puede hablar de un maestro 
diferente, o, si lo hay, esta dentro de los canones y de la tecnica ge
neral del conjunto. 

4.2. San Juan Bautista (fig. 10).-Aparece de pie, en el desier
to, vestido con la pie! y sefialando con su derecha al Cordero Misti
co, que descansa sobre un libro. En la mano izquierda lleva la cruz. 

Volvemos otra vez a lo tradicional de Lietor, figuras aisladas 
centrando la composici6n, de tamafio desmesurado ante un paisaje 
apenas esbozado, y el equilibrio de masas, en este caso el Cordero 
esta equilibrado por un arbol, tema muy socorrido en el maestro. 
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Como elementos anecd6ticos, un caracol, unas florecillas y una 
pequei\a figura practicamente borrada. 

En la inscripci6n inferior: 

A debocion de Juan 
de galera de Corcoles 

Allo de 1735 

En el frente de! dintel que sirve de suelo al coro y de techo al. 
sotocoro, unos angelillos vestidos de rojo sostienen el emblema de 
Cristo en una mano, y de la otra nace la tipica decoraci6n de ro
leos. El barandal de! coro se apoya en once mensulas, en cuyos 
espacios intermedios aparecen, como si fuesen casetones, pequei\o's 
cuadrifolios. 

El tramo siguiente tiene como decoraci6n tres cuadros sobre 
tapiz en la parte superior, y en la inferior, enmarcando la puerta, 
un simulacro arquitect6nico y dos garzas, de cuyos picos salen 
flores. 

4.3. San Miguel (fig. 10).-En la acci6n de pesar almas, un 
tema apocaliptico. Es una de !as pocas escenas en !as que la figura 
tiene cierto movimiento. La imagen de San Miguel es un eje inclina
do hacia la derecha. ·El tipo es el tradicional del siglo xv, y !as 
fuentes iconograficas pudieron ser muy diversas. 

San Miguel viste como un soldado romano, tiene caracter mili
tante, esta inclinado ligeramente hacia su izquierda para vigilar el 
peso de la balanza, donde dos almas penitentes esperan la salva
ci6n. A sus pies, el demonio, rodeado por el fuego infernal, levanta 
una de sus manos para inclinar la balanza a su favor. Es un mons
truo antropomorfo, con cola de serpiente y cabeza humana. La ico
nografia de Satanas lo suele representar con alas, de tamallo mucho 
menor que San Miguel y con una lanza que le sirve para intentar 
hacer peso en la balanza. 

Es de notar el poco aprovechamiento de! cuadro, su dinamismo 
y contenido sicol6gico pudieron ser realizados por una luz adecuada 
que diese mayor patetismo a la escena. Pero la luz sigue siendo uni
forme para todas !as partes de! cuadro. 
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En la parte inferior una inscripci6n muy borrada da el aiio en 
que se pint6: 

Se pinto este cuadro 
a debocion de Miguel Es 

cribano Ailo @ 1735 

4.4. Virgen de/ Carmen (fig. 10).-Junto a la Virgen del sufra
gio, es la imica Gapaz de interceder por las almas del purgatorio, de 
aqui que se la represente como intercesora sobre el fuego. 

Su indumentaria estuvo siempre ceiiida a los colores tradiciona
les, azul y rojo; pero en el siglo xvn, y por influencia del Carmelo, 
viste los habitos de la orden, y el escudo de esta aparece en el esca
pulario que el Nino sostiene a su derecha en el cuadro de Lietor. 

Es otra escena con cierto movimiento en la Virgen y el Nino, y 
sobre todo en las imimas de la parte inferior, que, a pesar de seguir 
guardando la simetria, extienden los brazos anhelantes hacia su Pa
trona. 

4.5. San Juan Evangelista (fig. 10).-Identificado por el traje 
rojo, cabellos rubios y ondulados y el caliz en la mano, como signo 
de salvaci6n. Apoyado sobre Un pedestal con dos volutas y sobre 
un fondo neutro, esta bendiciendo con la mano derecha. 

Bajo el cuadro la inscripcion: 

Se pinto este cu 
adro a debocion de 

Simon de Ortega 
Ailo de 1735 

4.6. Pulpito.-De tres frentes, en cada uno de ellos una apreta
da figura con un libro en la mano. Posiblemente se trate de predi
cadores y doctores de la Iglesia, aludiendo directamente el tema a la 
funci6n de dicho pulpito. La prim era figura es un personaje real; la 
segunda, un obispo, y la tercera, un monje, posiblemente San Vi
cente, con alas y un letrero que parte de uno de sus dedos: «timete 
deum et date». Una cinta con inscripci6n daba la vuelta al pulpito, 
pero s6lo se han conservado las ultimas palabras: <<. .. Maria Ano 
I 737 R. s, Bi~ent», posiblemente el nombre del artifice de las pin
tµras, cuyo santo patr6n pudo pintar siguiendo el escjuema de las 
mismas. 
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4.7. Retab/o de San Antonio (fig. 11).-Semejante al retablo 
de Santa Catalina y frente a este, nos lo descubren tambien unas 
cortinas corridas. En el centro del entablamento posee la siguiente 
leyenda: 

Se pinto Este re 
tablo A Debocion 
D Antonio Morcri 
Mayor Al\o 1734 

La hornacina central contiene la imagen de San Antonio llevan
do en brazos al Nino Jesus. Elevado sobre un pedestal, esta conce
bido como una figura escult6rica. Las dos figuras establecen una 
estrecha relaci6n entre si, un dialogo mas patente que en el resto de 
los grupos de la ermita. Jesus es un nii'lo inquieto que quiere alcan
zar la rama tlorida de San Antonio, quien inclina la cabeza cons
ciente de la carga que lleva. 

La parte superior del retablo contiene un lienzo con las tentacio
nes de San Antonio. El tema tambien ha sido muy repetido, sobre 
todo entre los maestros flamencos del XVI. Especial predilecci6n 
pareci6 tener el pasaje de la mujer lasciva, el mismo que nos ha 
legado el Maestro de Lietor, pero haciendo una infantil alusi6n al 
paisaje. Lo resuelve mediane unos arbolillos cuyas ramas llenan la 
parte superior del cuadro, y unas rocas dibujadas con lineas sua
ves, ondulantes y carentes de todo realismo. Una de ellas se abre 
mostrando el fuego infernal, y del fondo de los abismos un peque
i\o diablillo conduce a la mujer desnuda ante el santo. 

La escena no tiene el caracter tragico que le dieron otros pinto
res. La violencia expresiva ha sido sustituida por la calma y la tran
quilidad, aumentada por las lineas compositivas a base de verticales 
que dan la sensaci6n de absoluta quietud y estatismo. La utilizaci6n 
ademas de colores pianos contribuyen a la falta de profundidad del 
cuadro. 

En medio del front6n partido una cartela presenta !as cinco 
llagas de Cristo. Por ultimo, haciendo la funci6n de volutas, dos 
angelillos con trompetas se sientan descuidadamente sobre el enta
blamento. 

El ultimo lienzo que queda en nuestro imaginario recorrido es 
parejo al primer tramo del lado de la epistola. Un lienzo cubierto 
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por un tapiz y una ventana sobre una venera, y sirviendo de asiento 
a un jarr6n flanqueado por dos sandias. La diferencia estriba en 
que en el lado del Evangelio la ventana esta tambien pintada, imi
tando la que tiene enfrente. Las mismas rejas y como fondo una 
alta montai\a con una ciudad y la silueta de dos personajes: un ca
zador y un monje que sefiala al cielo. En un piano mas cercano, 
dos aves enfrentadas y otra que introduce su cabeza por entre los 
barrotes de la teja. Es la primera vez que el paisaje adquiere cierta 
importancia. 

5. Jconograj(a de techumbre y areas: 

Antes de abandonar la nave de la ermita conviene repasar las 
figuras. y simbolos pintados en los tableros del techo y en las enju
tas y claves de los arcos. 

En el techo qel tramo del presbiterio los simbolos son marianos 
y est an enmarcados dentro de un ovalo. Son los mismos signos que 
acompai\an a la mujer apocaliptica: la fuente de justicia, el cipri:s, 
el sol, la torre, el pozo, la luna y otros dos borrados. 

El tramo .siguiente contiene, en la cubierta, los ya comentados 
simbolos de la Pasi6n. 

En el primer arco unos angelotes recostados custodian una carte
la representando la caida camino del Calvario, donde la figura sufre 
la ley de adaptaci6n al marco. Las enjutas tambien aluden a la pa
si6n: la izquierda, dentro de una cartela, corresponde al prendi
miento (fig. 12). Es una composici6n sumamente apretada donde 
las figuras de los sayones son raquiticas junto a la de Cristo. Abajo 
la inscripci6n: · 

Presa el Redentor de! mundo 
en casa anas fue llevado Alli fue 
escarnecido y maltratado 

La otra enjuta tiene por tema- la negaci6n de Pedro. Este esta 
arrodillado y lleva por simbolos el gallo y las. llaves. Debido al mal 
estado de la pintura se ha perdido buena parte de ella y de la dedi
catoria del pie: 

S. P 0
, negando ( ... ) 

A un disierto se salia ( ... ) 
Su pecado lloro ( ... ) 
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Dentro de! mismo tramo, el segundo arco nos presenta en la cla
ve un Eccehomo casi perdido. Las enjutas no tienen ninguna 
imagen. 

El tercer tramo carece de decoraci6n en la techumbre por haber 
sido sustituida por otra reciente. En cuanto a los arcos, uno de 
ellos tiene la clave borrada, y en las enjutas estan las cartelas alusi
vas a la construcci6n del edificio y fecha de las pinturas. El tercer 
arco muesira en la clave un busto de la Virgen y el Nii\o, muy dete
riorados, y en las enjutas, San Francisco predicando a los pajari
llos en el lado del Evangelio, y en el de la Epistola a San Pascual 
Bai16n arrodillado ante el Santo Caliz. En el intrad6s del arco, los 
tallos de roleo parten de las manos de dos angelitos existentes en l::t 
parte inferior. 

6. Sacristfa: 

Es un pequei\o espacio por el que se accede al camarin. Tam
bien estuvo pintada, pero algunos de sus cuadros estan practicamen
te perdidos. 

En uno de sus muros, y sobre la cajoneria, que tampoco logr6 
escapar a la caja de pintura, dos cuadros flanqueando a otro terce
ro, este real y desaparecido. Representan a la Virgen Maria y a San 
Juan Evangelista (fig. 13 y 14). 

El muro frontal tenia dos grandes cuadros, de los que tan s6lo 
queda parte de una corona radiada y parte de un nazareno (fig. 15). 

En los muros mas cortos, representaciones florales y una alusi6n 
paisajistica con dos personajes, uno dormido y otro sobre un arbol 
y acosado por un le6n. Asimismo otro· cuadro representa a un santo 
inidentificable, pero semejante al San Bastolome del sotocoro. 

7. Escalera: 

A pesar del reducido espacio que tuvo el maestro, pint6 aqui 
uno de los conjuntos mas bellos de la ermita. La primera figura 
que vemos es un centuri6n que guarda fielmente la ley de la fronta
lidad: cabeza de perfil, cuerpo de frente, y una de las piernas y los 
brazos de perfil. Su cabeza se cubre con un yelmo medieval, en una 
mano porta una lanza, y en la otra, un escudo circular y una espa-
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da curva o quiza una palma. La identificaci6n de la figura es dudo
sa, quiza aquel centuri6n converso tras la muerte de Cristo. 

El techo esta cubierto por roleos identicos a los de los arcos, 
pero en la escalera nacen de la fantastica boca del drag6n o ser
piente, haciendonos recordar los finos lazos decorativos del arte 
irlandes. (fig. 16). 

El tema de las paredes laterales esta tornado de la Leyenda Do
rada, con San Pablo ermitai\o y San Antonio Abad. Para explicar
nos el retablo ha utilizado tres lienzos diferentes. En el primero de 
ellos San Antonio ora ante un paisaje acompafiado por el cerdo y 
cuervo. La escena, en una cartelera, esta sitada en uno de los mu
ros cortos, el que queda a nuestra espalda mientras subimos la esca
lera. A los lados de esta, y con enmarque de tipo arquitect6nico 
(vuelven a aparecer las columnas torsas), dos escenas iguales en las 
que tan s6lo varian las figuras: en una, San Pablo, y en la otra, 
San Antonio, y la colocaci6n de los elementos paisajisticos. En am
bas los santos estan orando, el cuervo les lleva la comida, y en los 
dos paisajes aparece la misma roca ante la cual oran, la caverna 
que sirve de vivienda y la fuente natural. 

8. Camarfn: 

Lo forma un pequei\o exagono irregular mas otra habitaci6n 
mucho mas reducida. Alternan en su decoraci6n los motivos arqui
tect6nicos como encuadres de escena, con los de tipo vegetal y algu
na alegoria. 

Aquellos que podemos denominar meramente decorativos son 
los simetricos dibujos de hojas de acanto, flores y frutos qu'e se han 
repetido en el resto de la ermita. Entre ellos destaca un enorme ja
rr6n sobFe la puerta de entrada, con una granada y una naranja o 
manzana. El techo, completamente piano, simula una cupula. En el 
centro el Espiritu Santo parece una paloma rigida y carente de pers
pectiva (fig. 17). Esta rodeado por cabezas de angelotes entre nubes 
y los cuatro evangelistas con el tetramorfos: el le6n de San Marcos, 
el angel -de San Mateo, el toro de San Lucas y el aguila de San 

, Juan. La idea que quiso dar nuestro peculiar maestro es, por otra 
parte, la imitaci6n de un cielo abierto, de un espacio proyectado al 
infinito con la prodigiosa aparici6n. Por otra, al colocar un simula-
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cro de rompimiento de gloria en una superficie plana, la impresi6n 
que debiera producir en el caso de una tecnica depurada es la de 
una pequena cupula, el centro seria el Espiritu Santo, en torno al 
cual los angeles van cerrando la composici6n en circulo. El primero 
seria la linterna, el lugar por donde entra la luz: los segundos, los 
nervios y plementos de la media naranja, y por ultimo, los cuatro 
evangelistas estarian situados idealmente en las pechinas. 

A lo largo de! periodo barroco existen ejemplos como este, hubo 
casi una explotaci6n de los rompimientos de gloria. El cielo se abre 
para mostrarnos el mundo celeste, y mediante perspectivas y escor
zos sabiamente construidos se logra crear un espacio casi infinito 
cuya limltaci6n s6to la dan las figuras. Es otro juego de engano a 
la vista dentro de la acostumbrada teatralizaci6n barroca. Su acep
taci6n fue rotunda. 

Los elementos arquitect6nicos del camarin enfrentan el clasicis
mo con el barroquismo total, es decir, la pureza de lineas de las co
lumnas corintias del vano, con las lineas ondulantes de las columnas 
torsas de tres de sus muros; el p6rtico del que forman parte susten
tante esta coronado por una balaustrada con nueve angelitos, tres a 
cada lado, tocando instrumentos y en posiciones semejante. Los pa
lacios existentes entre las columnas de este ideal p6rtico estan ocu
pados por escenas. Dos de ellas entre cartelas pr6ximas al rococ6, 
imitando la tercera y central el interior de un edificio de! que la 
galerfa parece ser su p6rtico. Dichas escenas, de izquierda a dere
cha, son las siguientes: 

8.1. Sagrada Familia (fig. 18).-No es la tradicionalmente re
presentada en el arte, sino una versi6n popular, la trasposici6n al 
mundo divino de un grupo humano carente de idealizaci6n. El Nino 
Jesus, en el centro, camina extendiendo los brazos hacia sus padres, 
los cuales se inclinan ligeramente hacia Aquel en actitud de dialogo 
y comunicaci6n. Sobre el Nino, el Espiritu Santo aparece rodeado 
de copos de nubes, y a los lados, huyendo de los espacios vacios, 
otras dos nubecillas. La representaci6n paisajistica es pobre e infan
til, !as minusculas montanas denotan lejania y la simplificaci6n am
biental es casi un esbozo. 

Es dificil encontrar una Sagrada Familia de este tipo. General
mente las figuras forman un grupo unido, la relaci6n entre ellos es 
mayor, no se presentan ante un posible espectador, por el contra-
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rio, estan ajenos a lo que ocurre fuera del cuadro, como si hubiesen 
sido sorprendidos por una instantanea fotografica y no posando 
como en Lietor. 

8.2. La Visitaci6n (fig. 19).-Corresponde a la escena central 
del camarin. No es quiza su situaci6n la mas 16gica teniendo en 
cuenta la existencia de escenas mas importantes, como la de la In
maculada. 

Presumiendo sobre la posible inspiraci6n del maestro ·en estam
pas del XV! y xvn, puede que de alg(m italiano por el tipo de arqui
tectura, decidiese situar la escena dentro de un marco arquitect6ni
co. Utilizando la perspectiva, bastante conseguida en la parte supe
rior de! cuadro, pint6 una sucesi6n de b6vedas y cupulas, logrando 
un sentido de espacialidad acentuado por distintas tonalidades de 
grises y creando espacios ilusorios al intercalar zonas claras y oscuras. 

La Virgen y Santa Isabel son dos mujeres identicas; la diferencia 
de edad no se aprecia en ellas, y su personalizaci6n s6lo es posible 
por el color de las vestiduras, rojo y azul para la Virgen. Ambas 
estan rigurosamente centradas, abrazandose en el interior de un 
recinto. 

El primer error lo comete el maestro al dibujar el pavimento del 
piano anterior a !as figuras. Su linea de fuga esta invertida, produ
ciendo una sensaci6n extrafia al espectador y una clara falta de pro
fundidad, acentuada por la colocaci6n en un mismo piano de co
lumnas que se suponen han de soportar diversas b6vedas, faltando 
la sucesi6n 16gica de dichos elementos de soporte. 

8.3. La Inmacu/ada Concepci6n (fig. 20).-Si en el primer cua. 
dro habia ambientaci6n paisajistica y arquitect6nica en el segundo, 
en este la figura de la Virgen esta sobre un fondo neutro, de acuer
do con el momento que representa: momento intemporal debido a 
que era inmaculada antes de nacer, de aqui que trad\cionalmente se 
la haya pintado en un espacio c6smico, rodeada de la corte celestial 
y muchas veces de sus atributos. La inclusi6n de la bola de! mundo 
o de cualquier otro elemento de soporte, como la roca en que se 
apoya la de la ermita de Lietor, son meramente accidentales y ex
clusivos de la personalidad de cada artista. 

El Maestro de Lietor ha seguido una representaci6n iconografica 
bastimte fie!, pero introduciendo algunas variantes. Tradicional es la 
postura de la Virgen orante, dentro de! espacio infinito, rodeada de 
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la. aureola solar y la corte celestial, la corona de estrellas y la _media 
luna a sus pies. Veamos ahora su interpretaci6n: La postura de la 
Virgen es correcta, y su timica, blanca. Blanca fue la de la lnmacu
lada de Pacheco y la de Soult de Murillo, por citar algunas; sin em
bargo, hubo otras en rojo, valga de ejemplo la pintada por Velaz
.quez en 1619. Durante el siglo XVII hubo una polemica entre los 
dos colores, si bien el blanco, mas de acorde con el concepto de 
«pureza» fue mas generalizado desde el siglo xv. 

Libre interpretaci6n hizo nuestro maestro de la corona, de 17 es
trellas, siendo la tradicional de doce, uno de los atributos tipicos de 
la mujer apocaliptica, y es que a partir del siglo XVII la iconografia 
de la lnmaculada se. basa en el Apoca/ipsis que San Juan escribiera 
en la isla de Patmos. Jncluso cuando se ha llevado a la pintura este 
pasaje, la lnmaculada fue pintada como lo haria un pintor visiona
rio, antes de proclamarse definitivamente el dogma en el 1661. 

Otra variaci6n la encontramos en la media luna, tema tambien 
apocaliptico. El Maestro de Lietor ha puesto los cuernos hacia arri
ba debido a que posiblemente sus fuentes iconograficas asi la pre
sentaron al ser un error muy generalizado notado por el padre Aya
la. Jnmaculadas con los cuernos de la luna hacia arriba son, entre 
otras, la de Carducho en su Visi6n de San Francisco de As.S (Mu
seo de Budapest), la de Soult de Murillo (Museo del Prado), etc. 

La corte celestial se ve reducida a cuatro cabezas de angelotes 
mas otra que rompe el enmarque del cuadro. 

La historia de la Inmaculada pas6 por varios momentos hasta su 
aceptaci6n definitiva como tal. Ya en el siglo VIII se celebraba una 
fiesta de la Concepci6n el 9 de diciembre, era la Concepci6n de 
Maria en las entranas de Santa Ana. En el siglo xv se la denomina 
«immaculata», y en el XVII los jesuitas espanoles luchan por su pro
clamaci6n. Consiguen que en 1622 Gregorio XV la defienda consi
derandola libre de pecado original; pero la oposici6n e influencia de 
los dominicos italianos hace que en 1644 el tribunal de la 
Rota prohiba su estudio y representaci6n. En 1646 las Cortes espa
nolas, secundadas por las 6rdenes militares, Hegan casi a oponerse 
al Papa, y este, en 1661, da la «Bula Solicitudo» por la que se 
acepta como dogma. 

El muro frontal, en el que esta abierto el vano con arco de me
dio punto, es tambien un simulacro de estructura arquitect6nica di-
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vidido en tres partes por columnas torsas. El izquierdo contiene un 
cuadro con la figura de San Lorenzo llevando en sus manos la pa
rrilla (fig. 21); el central, flanqueado por columnas clasicas de or
den corintio, lo ocupa el vano a traves del cual se divisa la nave del 
templo (fig. 21), y el tercero representa a otro santo martir, posible
mente San Vicente. Como coronamiento de este conjunto, un atico 
con bolas hetrerianas y, en medio, en una cartela y sobre la clave 

-del arco, el pailo de la Santa Faz. 
El vano que da entrada a la estancia contigua lleva en el dine! la 

siguiente dedicatoria: 

En esta umilde estancia 
ResPlandece Una Antorcha 
luz del dia Saludala diciendo Ave 
Maria De Gracia toda llena 
Dios Es contigo candida A 

i;ui;ena. 

El espacio anejo esta decorado con tapices, y en el techo, si
guiendo la inclinaci6n del tejado, un pelicano se desangra para po
der alimentar a sus crias (fig. 22). Es una representaci6n simb6lica 
de la Eucaristia, cuyos origenes se remontan al arte paleocristiano. 

Por Decreto de 5 de marzo de 1976/893 («B. 0. E.» de 29 de 
noviembre de 1976) se declaraba monumento la ermita de la Virgen 
de Belen de Lietor. La estructura del edificio ha sido restaurada y 
consolidados sus muros y techumbres.· El exterior ha sido remoza
do. No obstante, el estado en que se encuentran !as pinturas, paten
te en algunas de !as fotografias aqui publicadas, podria , causar su 

, desaparici6n en un tiempo no muy lejano. La restaurad6n de las 
mismas es una tarea urgente a emprender por los organismos com
petentes, y su ejecuci6n ha de encomendarse a profesionales de la 
restaurad6n mural, cuya tarea habra de ser, ademas, la de restituir 
aquellos fragmentos de lienzo que han sido deteriorados por la ins
talaci6n, en los tramos de la nave, de grandes lam paras de hierro 
cuya estetica daila fisica y visualmente a las pinturas. Desde aqui, 
desde estas modestas lineas, se lanza el grito, una vez, mas, de pro
tecci6n y no de modificaci6n, de nuestro .patrimonio hist6rico artis
tico. Aunque la obni a proteger sea una modesta ermita situada en 
un rinc6n apart ado de la provincia de Albacete. 

R.S.G. 
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EL ARQlllTECTO JllAN RlllZ l>E RIS Y SllS TRABAJOS 
EN I.A COM ARCA l>E CASAS IBANEZ, 1683-1724 

Por Jo;e Manuel ALMENDROS TOLEDO 

Las ro\uraciones que se hicieron duran1e Jodo el siglo XVI\ en !as 
zonas de la llanura de! Estado de Jorquera trajeron consigo una mayor 
disponibilidad de tierras para cl cultivo; esto, unido a la existencia de 
grandes y riquisimas dehesas que hacian de! Estado una importante 
region ganadera, hizo posible un gran crecimiento de poblaci6n. Con
secuencia de ello fue que algunos pueblos que habian empezado su 
formaci6n a principios de! siglo XVI como Mahora, Villamalea, Casas 
Ibanez, etc., llcgaron a ser nucleos de poblaci6n rnayores que la misma 
Jorquera, cabeza de! Estado. Asi parece desprenderse de los reparti
mientos que se hicieron hacia el ano 1643 a petici6n de la hacienda de 
San Clemente para su fragar !as guerras de Cataluna 1. 

Este aumento demografico trajo consigo que el viejo templo parro
quial de Casas Ibanez, que habia servido de refugio espiritual a lo; 
primeros colonos asentados alli, resultara incapaz para- albergar a su 
multiplicada poblaci6n en el ultimo cuarto de! siglo XVII, y se hizo nece
saria su reforma y ampliaci6n. Para conseguirlo se pusieron en juego 
todos los recursos humanos y financieros disponibles: peonadas obliga
torias, casi la totalidad de! dinero recaudado por !as cinco cofradias de! 
lugar, legados testamentales, !as sisas de la came, etc. Todo se puso al 
servicio de la renovaci6n de la obra parroquial. 

En enero de 1647 estaba trabajando en la construcci6n de la torre de 
la iglesia de Casas Ibanez un maestro cantero de la villa de Noja llamado · 
Sebastian Perez de Ris 2 . Aun sin terminar la obra de la torre le sorpren-

I. Del libro "Varias Ordenes Reales". Arch. Hist. Provincial. Secc. Municipios. 
Jorquera. Caja 9. 

2. Protoco/osde Alonso Garcia Valero 1674-77. Arch. Hist. Provincial. Albacete. 
Secci6n Protoco\os. Libro 786. 
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dio la muerte, ya que hizo testamento 3 y fue enterrado en el temp lo 
parroquial. En el libro de defunciones, el dia 11 de enero de 1675, ccinsta 
que "Sebastian Perez no pudo recibir et Santo Sacramento de /aEuca
ristia y sf et de la Extremaunci6n" 4 • En su testamento confiesa haber 
trabajado en Almocjovar del Pinar, Utiel, Requena y Casas de Yes, y 
tener en todos esios pueblos cuentas pendientes. 

Otro arquitecto paisano suyo y quizas pariente, llamado Juan Ruiz 
Perez (else firmaba coma Juan Ruiz de Ris, seguramente porque su 
lugar de nacimiento fuera Ris, pequena aldea cercana a Noja) llego a 
Casas Ibanez a concluir el trabajo que Sebastian no habia podido termi
nar. Juan Ruiz de Ris " ... vecino de Noxa, maestro de obras mayores 
de canteria, silleria y otras ... " 5 permanecio afincado en el pueblo 
ibanes durante mas de cuarenta anos, donde probablemente moriria.. 
Las labo1es que este arquitecto de Noja hizo siendo residente en nuestra 
tierra solo parcialmente las conocemos ya que tenemos poca base docu
mental al respect a, pero si la suficiente para rescatar de! olvido parte de 
su obra. 

El primer trabajo que conocemos de Juan Ruiz de Ris, segun su act a 
de construccion, es la ermita de la Virgen de la Cabeza, actualmente 
patrona de Casas Ibanez. El hecho de queen el mes de mayo de 1983 se 
celebre el tercer centenario de esta edificacion justifica el que nos detcn
gamos a hacer algunas consideraciones complementarias. 

La ermita de la Virgen de la Cabeza se alza sabre un pequefio pro
montorio cercano al pueblo y paralelo a la carretera Cordoba-Valencia. 
El interes de la ermita proviene mas de ser un lugar de culto y devocion 
popular de una comarca importante de nuestra provincia, que par sus 
valores arquitectonicos y artisticos que, sin duda, son escasos. 

Este santuario tiene una planta bien proporcionada, con contra
fuertes interiores y capillas entre los mismos. Es de una nave unica, 
dividida en cuatro tramos. Su cabecera es semicircular, formando abside 
con boveda de homo. Las bovedas de la nave son de arista, destacan
dose entre ellas, la que hay en el tramo inmediato a la cabecera que 

3. idem. 

4. Libra de defunciones de Casas lbdiie::,. Arch. Diocesano. Albacete 11 enero 
1975. 

5. Libra de Pro1ocolos de Pasqual Zebriiln 1712-24. Escribano natural de Ca"a" 
lb<iiiez muerto el 23 novicmbre 1725. Propiedad Part. 
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CASAS IBANEZ.- Plan ta de la Ern1ita de la Virgen de la Cabeza. 
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Nuestra. Senora. de la Cabeza 
Primcra imagcn de la Virgen de la Cabeza, sabre I 750. ScgUn tradiciOn oral ardi6 cstando en su 
Frmita hacia cl aflo 1865. 
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tiene adornos geometricos de yeso y el flor6n central esta formado con 
cabecitas de angeles, muy semejante a !as b6vedas de la iglesia de San 
Juan Bautista de Albacete, realizadas por Gregorio Diaz de Palacios, 
arquitecto tambien procedente de Noja 6 • Otra b6veda muy similar 
tambien la hay en el cuerpo bajo de la torre de la iglesia parroquial de 
Casas Ibanez. 

lncluimos inrencionadamente copia de! acta de construci6n de la 
ermita, firmada en enero de 1683 que figuraba inserta en un libro de 
protocolos notariales en propiedad particular. Probablemente el act a 
original este desaparecida en el presente. El citado documento se expresa 
en los siguientes terminos: 

En et lugar de Casas lbdfies, en beynte y tres dias de/ mes de 
Henero de 1nil seiscientos ochenta y tres afios, ante 1ni, et presente 
escribano pub/ico y testigos infraescriptos, parecio Juan Ruiz de Ris 
vecino de la villa de Noxa, probincia de Vizcaya y al presente asisten
te en este dicho lugar y 1naestro de obras de canteria en esta y dijo 
que par quanta a/gunos vecinos deste dicho /ugar, pro111ovidos de la 
devocion que tienen u Maria Santisi1na titulo de la ('abe~·a, an 
yntentado et edificarle u'.'a casa y ern11·1a que pretenden hacerle con 
sus lilnosnas que a destar en .lo alto que vulgar111ente llanlan de la 
Costerica y para poner en execucion sus buenos yntentos y que la 
dicha errnita se hedificase con la 1nayor co1nbeniencia que fuese 
posible; para conseguirla dispusieron se tasase en torno de a/Jnoneda 
la fabrica y obra de la dicha er111ita. Para re111atarla en et que 111as 
baja y con 1nedida hiciese, y abiendose hecho algunas posturas por 
diferente sujetos con /as condiciones del/as en e/ yngreso desta escri
tura se declararon parece ser que con el/os huvo ultilna 1nejor postura 
et Licenciado D. Gines Perez Thebar, presvitero deste dicho /ugar. 
que puso la dicha obra en seyscientos y treynta rea/es yeti cuyo pre
cio se le ren1ar6 yet se ob/ig6 a que abia de hacer la dicha er111ita a. su 
cos/a por la dicha cantidad, que abia de tener et hueco de/la diez y 
ocho pies geornetricos, que se entiende tres pies en bara y /as paredes 
seys baras de alto desde su fondo y principio, poniendo/a, dentro de 
tierra 1nedia bara de cilniento de piedra y sacar de/la bara y 111edia, 
siendo todas /as esquinas de piedra y arena has/a et tejado, teniendo 
/as dichas paredes de grueso y ancho lo de una tapia real que an de ser 
encostradas con cat hechada por dentro de los tapia/es y en/ucidas /as 

6. Garcia SaUco Be\Cndc1_, L. Ci. I.a catedral de San Juan Bautista de Albacetc. 
l.E.A. 1979, pag. 64. 
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tapias que se an de hacer, que seran /as que bastaren a et cumplimien-
10 de la obra. con ea/ blanca par fuera y trabando el dicho cimiento 
con ea/ y cubriendo e/'cuerpo de dicha hermita a cuatro aguas con 
hi/a de bocateja con un ladrillo grande de yeso en cada esquina, enlu
ciendo por dentro con ·yeso la dicha hermita, haciendose mesa de 
altar con una grada por de/ante y una media naranja con su cornisa 
de yeso que a de subir par encima de /as paredes de la dicha hermita 
hasta seys o siete pies conforme pareriese convenir mas a los mayor
domos que se an nombrado, abiendo de hacer dos puertas de madera 
de pino para ponerlas en dicha hermita, que an de tener cada una una 
hara de ancho y Ires de alto, asentandolas en la portada que estara 
almediodia y para estas dichas puertas lo a de poner et dicho Licen
ciado D: Gines Perez Thebar Ja madera, Ja cual a de Jabrar a su costa, 
dando la obra ywmita acabada para et dia treynta de Mayo que ben
drli, deste presente aiio. Con calidad de aber/e de poner, al pie de la 
dicha obra, todos Jos materia/es y no lo haciendo no entendersefaltar 
a su postura de dicha obra; abiendo/e de dar para ella en et tiempo 
que durare tresrientos y treynta reales y los demas restantes para et 
dia que este acabada la dicha hermita, que a de ser sufabrica confor-
1ne arte, a bista; reconocirniento; y aprobacion de n1aestros, que se 
an de nombrar por et dicho Licdo. D. Gines Perez de Thebar, y 
mayordomos por cada parte et suyo; y no dandola ambos por buena 
y segura, la a de bother a hacer a su costa hasta que lo este. y por 
quanto et otorgante sea conbenido y concertado con el dicho Licen
ciado D. Gines Antonio Perez Thebar en que hara la dicha obra y 
errnita co1no ta/ 1naestro par et prerio de /os seyscientos y treynta 
reales y la recibe par su cuenta y riesgo con /as mismas 
circu_nstancias, calidades y abita1nientos que se le remato a et dicho 
Licdo. D. Gines Antonio Perez Thebar y ban dec/aradas y con e/lasy 
bajo de su tenor, co1no si aqui se bo/bieran a espresar una par una, se 
obligue al dicho Juan Ruiz de que hara la dicha obra y da por fibre 
de/la a e/ dicho Licdo. y para que cumpliera lo aqui contenido, ob/iga 
su persona y bienes muebles y rayces abidos y par aber, y da poder a 
/as justicias y jueces de su majestad para que a su cumplimiento le 
compelan par todo rigor de derecho (y en especial a /as justicias de 
Xorquera a cuyo fuero y jurisdiccion se so1nete y renuncia su propio 
fuero, jurisdiccion, domicilio y becindad y la ley Si conbenerid de 
jurisdirione 01nniu1n Judicu1n y Bir executiba). Co1no siesta escritu
ra y todo lo en ella contenidofuera sentencia difinitiba de juez 
competente, dado y pasada en autoridad de cosa juzgada sobre que 
renuncia a /as /eyes, fueros y derechos de su fabor, y en general y 
esper;ia/ la fey e derecho que dir;e general renunciar;ion fecha de /eyes; 
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Scgunda imugcn de la Viri:cn ck la ( 'abl•1a . Dl•,aparl'l'ill l'll la i'11l11na !!lll'rra l'1v1l. 
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non bala. En cuyo testilnonio asi lo otorga, siendo testigos e/ Licdu. 
D. Francisco Gomez presbitero, et Licdo. D. Pedro Perez Thebar y 
Joseph Perez, todos moradores en este dicho lugar y et dicho otor
gante, a quien yo et escribano, doy fe conozco. lo .firn1a. 

Juan Ruiz 
de Ris 

• • • 

Ante 1ni 
Gonzalo de Medina 7 

En el aiio 1713 volvemos a encontrar a Juan Ruiz de Ris trabajando 
en la villa de Alcala del Jlicar, ahora haciendo un pretil ... "de/ante de 
la puerta des ta parroquia" 8• lntervino en el aprecio y tasaci6n de esta 
obra el maestro cantero Bautista Galvan, que por entonces trabajaba 
en la torre de la iglesia de Jorquera. 

En el mes de marzo de 1714 Juan Ruiz ... "hace postura en la obra 
de la iglesia parroquia/ de/ Seflor Andres, de la villa de Alcalti de/ Rio 
Xuca_r, ... y que la dicha obra consiste en lebantar et cuerpo de la 
iglesia... la qua/ postura se le ha rematado en diez y seis mi/ y 
quinientos reales de Bellon ... y la a de dar lebantada dentro de dos 
aiios ... " 9 • Durante estos dos aiios estuvo trabajando en los dos liltimos 
tramos de la nave que hay a los pies del templo. A la vez, trabajan en la 
torre de la parroquial de San Andres su hijo Juan Ruiz y su yerno 
Joseph de Setiem. Fueron contratados ambos por la cantidad de tres 
mil trescientos reales de vell6n rn ' 

A lo largo de los aiios 1715 y 1716 hay constancia en los libros de 
fitbrica, de distintos pagos efectuados a los tres maestros. 

Faltaba por pagarle todavia a Juan Ruiz mil ciento cincuenta y siete 
reales y, durante una visit a pastoral realizada por el Cardenal Belluga al 
Estado de Jorquera en diciembre de 1717, este orden6 al fabriquero de 

7. Protocolos de Gonzalo de Medina 1682-1685. Propiedad particular. 

8. Libra de F<ibrica de la Iglesia de Alcalti de/ JUcar. Arch. Diocesano. 

9. Libra de Protocolos de Paf(Jual Zehriail, 1712-24. Prop. Part. 

to.· Libra de Ftibrica de la Iglesia de Alca/6 de! JUcar. Arch. Diocesano. 
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la parroquial de Alcala que hiciera efectivo el pago del residua: "Item 
que por quanta de la obra que se ha hecho en la Iglesia se e:Stan debien
do a los maestros mi/, y trezientos Reales de be/Ion ... se pague con 
interbencion de/ cura ... " 11 • 

En enerci de 1718 el arcipreste de Jorquera ordena el pago del saldo 
de la deuda a los tres maestros. 

En 1720 Juan Ruiz continua residiendo en Casas Ibiliiez, desde 
donde le eiltrega un poder a su hijo para que se traslade a Nqja y 
le reclame a su yerno Joseph Setiem diversos bienes que legalmente 
le correspondian par haber muerto, sin descendencia, su hija. 12 

Cuatro aiios mas tarde, ante el notario Pascual Cebrian, Juan Ruiz 
de Ris reconoce ... "ser morador en este dicho lugar de muchos Mias a 
esta parte ... ". Y en la misma escritura declara que habiendosele rema
tado la obra de la Iglesia de la Torre de Juan Abad en el. .. "prezio de 
cinquenta y quatro mi/ Reales ... se le han librado par los Sefiores Pro
tect ores de /as Iglesias de /as Ordenes quarenta y un mi/ Rs de 
Ve/Ion ... " 13 y le resta el cobra del tercer libramiento, y par este motivo 
le da un poder a D. Juan Lopez de Espinosa, vecino ibanes residente en 
Madrid, para reclamar el residua que faltaba, ya que el, a pesar de 
haber estado varias veces en la Corte con esta finalidad, no habia con
seguido cobrar la deuda antedicha. 

Es a partir de este momenta cuando le perdemos cl rastro a este 
maestro cantero, pero es de sospechar que terminaria su vida en el lugar 
de Casa fbaiiez, en donde durante mas de cuarenta aiios fue morador. 
Cabe suponer que se quedaria en la comarca, ya que par estas fechas, el 
Cardenal Belluga, habia conseguido desmembrar el curato de Jorquera 
y habia dotado de autonomia econ6mica alas trece parroquias que lo 
formaban, cosa que, indudablem~nte permitia una mayor oferta de 
trabajo para reformas y ampliaciones de obras de las distintas feligre
sias que habian conformado el arciprestazgo de Jorquera. 

J.M.A.T. 

11. idem. 

12. Protocolos de Pasqual ZehriGn, 1712-24. 

13. idem. 
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EL PASO DE FELIPE II POR ALBACETE EN 1586 

Por Alfonso SANTAMARIA CONDE 

Una de las notas caracteristicas de la villa de Albacete fue siern
pre, desde tiernpos rernotos, ser lugar pasajero entre regiones distin
tas: entre Levante y Andalucia, por ejernplo, y entre Levante y el 
centro peninsular. Esta condici6n se observa en su arte -y en el de 
su provincia-, se advierte igualrnente en las amenazas de peste en 
el siglo XVI (de origen andaluz o levantino), en el paso frecuente de 
soldados o en su relaci6n con la guerra de las Alpujarras, iniciada a 
fines de 1568; esta condici6n de lugar de paso se manifiesta tambien 
en el hecho de que Albacete · haya conocido el transito por ella de 
algunos monarcas, tanto en el siglo a que nos referimos como en 
otros. 

Vamos a tratar aqui de! paso de Felipe II por la villa en el afio 
1586. En esta fecha la poblaci6n de Albacete no era muy numerosa, 
algo mas de· 1.000 vecinos, lo que supondria un total, quiza, de 
4.000 habitantes, a los que hay que afiadir, aproximadamente, 500 
moriscos de los que habian sido deportados del reino de Granada. 
-La situaci6n econon6mica de la villa no debia de ser predsamente 
boyante por estas fechas. Muy probablemente la poblaci6n cristiana 
vieja iba en descenso 1 y !as plagas de langosta y la esterilidad de los 

1 En un padr6n de abril de 1585 «para matar la langosta deste marquesado (de 
Villena)» se contabilizan 987 vecinos, mas 40 del Salobral y 6 hidalgos, es 
decir, 1.033 en total. Leg. Mun. 318. Secci6n Municipios. Archivo Hisi6rico 
Provincial de Albacete. Para los moriscos, lista confeccionada en julio de 1586. 
Carpeta «Nobleza, Hidalguia... 1570-1586», sin clasificar .definitivamente. 
A.H.P~ de Ab. Estos aspectos de poblaci6n ser3n tratados mas ampliamente en 
un estudio que prepare sabre los moriscos de Albacete. 
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campos eran alga corriente; asi, par ejemplo, en abril de 1586, des
pues ya del paso de la comitiva regia, se hablaba en el ayuntamien
to de la esterilidad (agricola) de los aiios pasados y de que se espe
raba mala cosecha par falta de lluvias,2 y la langosta era motivo de 
preocupaci6n municipal antes y despues de la venida del rey, estan
do la villa econ6micamente muy alcanzada.' Toda ello ocurria en 
una poblaci6n esencialmente agraria. 

Sirva lo anteriormente expuesto para hacernos idea de cual era 
la situaci6n de Albacete cuando Felipe II pas6 par aqui. Huba, sin 
duda, problemas de aposentos de la comitiva -aunque el rey fuera 
de paso-, de abastecimientos y, naturalmente, gastos extraordina
rios, pero todo indica que la recepci6n se prepar6 con entusiasmo, 
coma era natural. par varias razones: lo extraordinario de la oca
si6n, la fidelidad debida al rey y el hecho de que unos ailos antes, 
en 1568, Felipe II hubiera concedido a Albacete una notable am
pliaci6n del termino. Es curioso, sin embargo, que en las noticias 
referentes a su paso no haya ninguna alusi6n a los moriscos; tam
bien csto es natural, pues ellos habian sido los enemigos encarniza
dos del rey, y este era el enemigo que los habia vencido y deporta
do; sin duda, el entusiasmo de aquellos seria nulo. 

ltinerario del rey 

La primera noticia de la llegada real se consigna el dia 11 de 
enero de 1586, en la sesi6n municipal correpondiente: 

«En este ayuntamiento se trat6 que se entiende que su magestad a 
de venir par esta villa ... ». 4 

Desde ahora hasta la venida, a comienzos de marzo, todo serian 
preparativos. El lugar de procedencia era Valencia.' Venia el monar-

Libro de acuerdos, Mun. 68, ff. 144 y 149. Secci6n Municipios A.H.P. de Ab. 
En las notas siguientes relativas a documentos, se prescinde de citar la secci6n, 
pues todos son de la de Municipios, y el Archivo, que es siempre el Provincial 
de Albacete. 

-
1 Ibidem, f. 141 v., marzo 1586. 
4 Ibidem, f. 128. 
5 Ibidem, f. 130 v., sesi6n municipal de 5 febrero 1586. 
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ea de Aragon; asi nos lo dice otra noticia municipal posterior a la 
visit a: 

«Su merced et seilor governador (de/ marquesado de Villena) dixo 
que para quando su magestad uvo de pasar este ailo por esta villa 
vinyendo de Arag6n ... ». 0 

En aquel reino se habian celebrado las trabajosas Cortes de 
Monzon, en las que se habia reconocido al heredero, el futuro Feli
pe III, nii\o de siete ai\os, que, acompai\ando a su padre, paso tam
bien por Albacete en la ocasion de que tratamos. 

Despues de un largo descanso en Valencia, donde el soberano 
«pudo pasar tranqui/o et. mes de enero de 1586», la comitiva regia 
se dirigia a Madrid, a donde llego a principios de marzo.' 

Adorno y adecentamiento de la villa y sus caminos 

Desde que el 11 de enero se da noticia de la venida dcl rey, la 
villa se prepara a recibirlo. En la sesion municipal de· esta liecha se 
ordena arreglar las calles y caminos: 

<<. •• convernd que lo.'> caminos y ca/les se adereren de manera que 
se pueda andar con los carros ... » 

Era principalmente necesario, en este aspecto, quitar un saledizo 
en la calle del Altozano a la iglesia de San Juan, por la que habia 
de pasar el rey. Es curioso el acuerdo, pues parece tratarse no solo 
de una medida de adecentamiento de la calle sino tambien de segu
ridad. Dice asi: 

« ... se acord6 e trat6 que en la ea/le de Alto
rano para la yglesia mayor desta villa ay un 
salediro que ocupa mucho la ea/le y de mucho 
perjuicio por que pueden estar escondidas al-

6 Ibidem, f. 165, sesi6n municipal de 13 septiembre 1586. 
7 FERNANDEZ Y FERNANDEZ DE RETANA, Luis, Espafla en tiempo de Fe

lipe II, en Historia de Espana, dirigida por Menendez Pidal, t. XIX, vol. II, 
Espasa-Calpe, Madrid, 1966. Trata del viaje de Felipe II a Aragon (pags. 418 y 
419) y su vuelta desde Valencia a Madrid (pcigs. 426 y 427), sin especificar, sin 
embargo, este trayecto Ultimo, no indicando, por tanto, que pasara par Albacete. 
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gunas personas para hazer algunos delltos y 
asta .ahora se an cometido y su~edido por oca
si6n dello, el qua/ sale de la casa ques de/ 
bachi//er Vera ... y para que se excusen los 
dichos delitos e adorno de la calle para quando · 
su magestad aya de venir a esta villa por ser 
for~oso aver de pasar por la dlcha calle, se 
acord6 que se Irate con e/ bachi//er Vera ... »' 

La villa habia de pre.parar «rinquenta aradoneros y ·pa/as para 
allanar los caminos». 9 

Otra calle que h.ubo de adecentarse especialmente por pasar P,Or 
ella el rey, fue la de la Carniceria, sacando «la tierra que ab[a en 
/as carnirerias viejas para que la ea/le estuviese Ilana para la venida 
de su magestad, que pas<> por ella»." 

Conocemos asi dos calles por !as que pas6 Felipe II en nuestra 
villa. Una la de Carnicerias, que desde la esquina de! Tinte con la 
de! Rosario se dirigc a la plaza mayor, por la que el rey iria segura
mente a !as casas municipales, situadas entonces al comienzo de la 
subida al Alto de la Villa, donde estaba situado el mercado de 
abastos recientemente derribado en 1981. Probablemente fuera esta 
calle parte de! itinerario de la entrada de! monarca en la villa, que 
acaso lleg6 a ella por la de! Tinte, pasando, por tanto, ante la po
sada de! Rosario, que seria asi uno de los pocos testigos aim en pie 
de aquella (egia visita. 

La otra calle es la que de! Altozano iba a la iglesia de San Juan, 
por la que -segun se ha dicho- habia de ser for~oso que pasara el 
rey Nada tiene de extrai\o, sino tocjo lo contrario, que visitara el 
templo de la villa y que, antes o despues; tuvieran lugar algunos 
regocijos en el Altozano. 

Particular interes tuvo el concejo en adornar la entrada y salida 
que el _monarca habia de utilizar en su transito por la villa. Estas 

8 Lib. Mun. 68, f. 128. 
9 Ibidem, f. 134, sesi6n municipal de 21 de febrero de 1586. 

10 Libro de Cuentas de propios Mun. 230. Cuentas de 1585-1586. Libramiento de 
17 marzo 1586, posterior, por tanto, a la venida del rey. Se le libran p0r ello a 
un tal Esteban PCrez 4.901 maravedis, por mandato del concejo en sesi6n del 
mismo dia (lib. Mun. 68, f. 138). 
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habian de ser la puerta de Chinchilla -al final de la actual calle de 
los Herreros- y la de San Sebastian, al termino de la actual calle 
de este nombre. Asi se ordenaba: 

«que en la entrada de la puerta Chinchilla y sa
lida desta villa ques en la de San Sebastian, hagan 
hacer (!os a/ea/des y fie/es ejecutores) /as por-
tadas cor.J el adorno que les pareriere que 
convernti ... » 11 

El rey venia de Valencia por Chinchilla y en la entrada corres
pondiente se levant6 una puerta nueva, que entonces se llam6 «la 
puerta el reY>>, en la que el platero Pedro Enciso pint6 las armas 
reales, por lo que se le pagaron 55 reales, costando la puerta -y al
guna otra cosa- 39.296 maravedis. 12 

La salida habia de ser para La Gineta, por lo que la puerta utili
zada seria la de San Sebastian, camino del heredamiento de 
Pinilla." 

Fiestas y regocijos 

La primera vez que se habla de hacer celebraciones en honor del 
rey es en la sesi6n municipal del 5 de febrero de 1586: 

11 Lib. Mun. 68, f. 128, sesi6n municipal de 11 enero 1586. 
12 Lib. Mun. 68, f. 137 v., sesi6n municipal de 15 marzo 1586, f. 138, sesi6n de 

17 de marzo 1586. El libramiento de los 39.296 maravedis nos dice .que se gas
taron «en hazer la puerta Chinchilla, por donde su magestad abia de entrar, y 
en /as emramadas Que se hizieron en los caminos». (Lib. Mun 230~ cuentas de 
propios de 1585-1586, libramiento de 19 septiembre 1586.) Todo e\lo posterior 
a la venida regia. Dada la cantidad indicada, quizil se tratara de una arquitec
tura efirnera. 

13 Lib. Mun. 68, f. 135, sesi6n municipal de 27 febrero 1586." Diversos libran1ien
tos, de las fechas que se indican, nos hablan de gastos realizados en el arreglo 
de las calles y carninos: 50 reales a Diego de Sagarraga, escribano real, por 
«asistir con la genie que adobaba /as calles y ... dar fee de/lo ... » (17-lll-1586); a 
Esteban PCrez 4.901 maravedis por «quitar la tierra que abfa en /as carne~erias 
viejas para que la ea lie estuviese Ilana ... » ( 17-111-1586); 4.525 maravedis «en 
dar de comer pan y bino a la jente que sali6 a aderezar los caminos a Chinchi
lla y ... La Gineta ... » (29-lll-1586); e\ rnayordorno de! concejo se hizo pagado 
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<<... serli razon quest a villa haga alguna 
demostrarion ae fiesta e regocijos para 
la venida de su magestad ... » 14 

Posteriormente se habla de luminarias, invenciones y danzas que 
se han de hacer. Las prim eras serian, sin duda, hogueras en !as 
puertas .Y quiza luces en !as ventanas y balcones en sei\al de regocijo 
publico. Para !as danzas e invenciones se daban seis ducados a cada 
una que se hiciese, mas cien reales de premio «al que mejor danra e 
inbinri6n sacase»." Se seguia en esto lo que se hacia, con mas fre
cuencia, en la fiesta del Corpus y, tambien, claro esta, en alguna 
ocasi6n extraordinaria como esta. 

A este respecto consta que el platero Pedro Enciso, el mismo 
que pint6 las armas en la puerta de Chinchilla, el mercader Juan 
Diaz de Castaneda y el carpintero Juan Martinez, todos vecinos de 
la villa, hicieron una invenci6n de unos caballicos, «para el 
rresribimiento de su magestad», que no sabemos en que consistiria 
exactamente. Por ella se les pagaron en total 18.611 maravedis. 16 

El maestro de capilla de la iglesia de San Juan, Juan de Arbole
da, hizo una danza, y otra hicieron Benito de Segovia y Manuel de 
Molina, vecinos de la villa." 

Vinieron ademas a danzar gitanos de fuera. De Murcia vino, por 
mandato del gobernador del marquesado, un tal Sebastian de Here
dia con t.rece compai\eros «a baylar y hazer fiesta y la hizieron a la 
benida de su magestad», por lo que el Ayuntamiento, de 15 de 
marzo, le"s manda librar 150 reales. 18 Antes de la llegada del sobera-

de r5.479 maravedis de «aderezar /as cal/es des/a villa y entradas de he/la ... » 
(19-IX-1586); 2.800 maravedis de que se hizo pagado el mayordomo «de /os 
gastos que se hizieron en aderezar /as calles ... » (8-IX-1586}. Libro de Cuentas 
de propios Mun. 230. 

14 Lib. Mun. 68. f. 130 v. 
15 Ibidem, f. 134, sesi6n de 16-11-1586. 
16 Ibidem, f. 137 v., sesi6n municipal de 15-111-1586; f. 138, sesi6n del 17-111-

1586. Lib. Mun. 230, Cuentas de propios (1585-1586), libramiento de 17-III-
1586: a Pedro Enciso 2.000 rnaravedis; a Juan Diaz de Castaneda, 15. 931 ma
ravedis, y a Juan Martinez, 680 rnaravedis. Emplearon en ello 20 dias. 

11 Lib. Mun. 230. Cuentas de propios (1585-1586), libramientos de 24 y 20-11-
1586, respectivamente, pag<lndose seis ducados por cada danza. 

" Lib. Mun. 68, f. 137 v. 
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no, por libramiento de 1 de marzo, se le habian dado ya 100 reales 
(3 .400 maravedis) «a buena cuenta por una dan~a de gitanos que a 
de hazer para la entrada a esta villa de/ rrey nuestro seflor ... ». 19• 

Retengamos que, por tanto, a tenor de este libramiento, el rey no 
habia venido aun a primero de marzo. 

De La Roda vinieron tambien otros cuatro gitanos con el mismo 
fin, no sabemos si para unirse a los anteriores o pa~a hacer una 
danza por su cuenta. Conocemos la noticia por un libramiento de 
fecha 8 de marzo de 1586: 

« ... a Juan Ramos, vecino desta villa, seysfientos 
maravedis ... porque fue a la uilla de la 
Roda a traer quatro xitanos a esta villa 
para la dan~a de xitanos que se hizo 
para la venida de su magestad,, 20 

Asi pues, las dos noticias anteriores nos indican que el 1 de 
marzo aun no habia pasado el rey y que el 8 del mismo mes ya 
habia pasado. Pero de este asunto trataremos despues. 

Por otra parte, y por mandato del gobernador del marquesado, 
se hiw un juego de ministriles, es decir, un espectaculo publico de 
musicos de instrumcntos de viento: sacabuches, chirimias y dulzai
na, para lo que se mandaron hacer ocho libreas de holandilla y 
oropel, las cuales se mandaron vender despues de la visita real. Es
tos musicos, al menos algunos de ellos, vinieron «de Ayora y de 
otras partes». Tambien vinieron de Villanueva de la Jara un tal 
Alonso Perez y un Gregorio Perez, a los cuales se les pagaba mas 
tarde «por la musica de los sacabuches y chirim(as con que sirvie-. 
ran en la venida de su magestad». 21 Estas gentes de fuera, que so
lian venir por estos ai\os a tocar en solemnidades como las del Cor-

19 Se ocuparon en ello 28 dias. Mun. 230, Cuentas de propios (1585-86) 
20 Mun. 230, Cuentas de propios (1585-86). 
21 Para todo esto: Mun. 68, f. 139, sesi6n de 17-111-1586. Mun. 230, Cuentas de 

propios (1585-86), libramientos de 8 y 17 de marzo, 7 de mayo y 20 de septiem
bre de 1586. De Ayora vinieron «Xaime Aldonzonero y sus zconvecinos?». Las 
libreas fueron confeccionadas por Pedro ·Martinez, sastre, vecino de Albacete, y 
e\ hilo, oropel y holandilla fueron vendidos por el mercader Diego Hernandez, 
tambien vecino de Albacete. 
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pus, eran en general de Valencia, frecuentemente. moriscos, de Za
rra y Xarafuel, y tambien en algun caso de Ayora. 

El recibimiento de! rey se hacia, pues, con todos los tipos de 
festejos que se celebraban en todas Jas grandes ocasiones, las mas 
frecuentes de Iiis cuales eran las del Corpus, con cuy<i motivo se ha
cian, ademas, algunas cornedias, unico regocijo publico que echa
mos en falta en esta visita regia. 

Aposentos y mantenimientos 

Es este otro de- los capitulos que, naturalmente, hubo de ser 
tenido en cuenta para el paso de la comitiva real y, sin duda, los 
gastos, incomodidades y trabajos que hubo de proporcionar no 
ofrecian la compensaci6n de los regocijos y fiestas de que hemos 
tratado. 

La presencia de un cortejo real en una villa como Albacete, de 
no muchas casas, no resultaria c6moda ni para los lugarei\os ni, 
por supuesto, para los acompai\antes de! rey. 

Es en diversas sesiones municipales anteriores a la venida del 
monarca -que ya sabemos que ocurri6 a principios de marzo- y 
en otras posteriore~ donde se tratan estos temas, que se reflejan 
tambien en las cuentas de propios correspondientes. Es el acta mu
nicipal de 5 de febrero de 1586 la primera que refleja esta preocu
paci6n. En· ella, aparte de informarsenos de que Felipe II habia de 
salir de Valencia el 17 del mismo mes, se trat6 de «proveher ... to
das fas cosas net;esarias para et a/ojamiento, proueimiento de los 
bastimentos y otras cosas que fueren net;esarias ... ». 22 No se trata
ron, sin embargo, aquel dia todos los asuntos concernientes a provi
siones y alojamientos, sino que otras reuniones concejiles posterio
res hubieron de ocuparse de estas cosas, que veremos aqui de forma 
preferentemente tematica, y no necesariamente cronol6gica, para 
mayor facilidad y ligereza de exposici6n. 

Todo el pueblo se puso en movimiento para preparar lo necesa
rio. Primero se orden6 aprestar para el 8 de febrero veinte carros 23 

22 Lib. Mun. 68, f. !30 v, 
23 Ibidem. 
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«que baian bien adererados, y sean de fas mejores mu/as que ovie
re»; estos carros eran «para et auiamiento de /os criados de su ma
gestad y de su real ctimara» y habian de estar el dia 10 del mismo 
mes de febrero «en et puerto e villa de Almansa e a /os quinze (dias 
de febrero) en la ciudad de Valenria». Recordemos que se esperaba 
que el rey saliera de esta el 17. 

Se orden6 que seis parejas de regidores visitaran el pueblo «para 
que se sepa fas posadas que ay en esta villa e camas y pesebreras y 
/o mas neresario para e/ afoxamiento de fa genie que Viene con SU 

magestad». 24 

Mas adelante se concretarian mejor estos aspectos de alojamien
tos y otros de abastecimientos. Y es asi como nos damos cuenta del 
esfuerzo que se pedia a una poblaci6n relativamente pequefia y de 
c6mo realmente todos sus habitantes habian de movilizarse para el 
acontecimiento. Se repartieron entre los vecinos del termino, para 
cuando llegara el rey, nada menos que cien pares de mulas «con sus 
sogas, para la entrada y salida de/ termino des/a villa», las cuales 
habian de estar preparadas el dia anterior a la venida del monarca, 
so pena, al que asi no lo hiciera, de JO.OOO maravedis y un afio de 
destierro de la villa y su termino «Y et que no se quisiere allanar lo 
traigan preso ... », Como se ve, no parece que todo fueran fiestas y 
regocijos. 

En cuanto a camas, debian aprestarse «seisr;ientas camas buenas 
con dos co/chones y dos stibanas y dos mantas y dos cauezeras», de 
modo que venia a corresponder, estadisticamente, algo mas de me
dio !echo por casa. Resulta curioso c6mo se detallaban las condicio
nes de aquellos. Nadie debia ser eximido de este asunto del aloja
miento ni. de las mulas. 

Era necesario preparar ademas dos mil pesebreras, asi como 
cebada. 

To90 debi6 de ser hecho, pues se hizo «la lista de fas mu/as que 
ay en et termino des/a villa», se listaron Jos vecinos para proveer las 
camas y se reuni6 la cebada necesaria. 

Se trajeron tambien 50 arrobas de vinagre blanco y, como el 
agua de Albacete no debia de ser muy buena -quiza por filtracio-

24 Ibidem, f. 133 v., sesi6n de 16-11-1568. 
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nes en los pozos-, hasta se trajeron 50 cargas de agua de! cachiba
che de Chinchilla. 

Todo ello se hubo de hacer con bastante prisa, pues !as medidas 
mas numerosas se tomaron el 21 de febrero, como ya se ha indica
do. Por ejemplo, la lista de !as mulas se hizo en cinco dias y la de 
!as cam as en seis." 

Aspecto interesante en cuanto al mantenimiento en la villa de 
toda la: gente que acompai\aba al rey es el que se refiere a !as enra
madas, es decir, cobertizos de ramas y hojas, que habian de hacerse 
«en los caminos par donde a de entrar e salir su magestad, donde 
aya /os bastimentos ner;esarios». 26 

Ello nos indica que si la villa podia ofrecer camas para los 
miembros de aquella comitiva, aunque desde luego con mucha inco
modidad, no disponia de lugares apropiados para que repararan sus 
fuerzas. De ahi la necesidad de levantar tales enramadas. 

En este asunto quiza no hubo tanta prisa como en otros, segura
mente porque las enramadas habian de estar frescas para proporcio
nar reposo. Por eso, aunque la primera vez que se habla de ellas es 
el 5 de febrero, es el dia 27 de este mes, inminente ya la llegada de! 
rey, cuando se urge el levantarlas. En la sesi6n municipal de este 
dia, que era jueves, se acord6 lo siguiente: 

«4 enramadas para I hasta la Gineta. -Trato
se que porque se entiende que su magestad 
a de parar a mediodfa en 
el heredamiento de Pinilla y esta mandado 
par el senor licenciado Sarmiento Vallada-
res, a/ea/de de la casa y carte de su mages
tad, se hogan enramadas para que aya los bas
timientos ner;esarios en e/ dicho heredamien- . 
to, se acord6 cometer y cometieron a 
Manuel Hurtado, a/guazil mayor, y Martin 
Perez, a/ea/de de la hermandad, para que ho
gan quatro enramadas, y mas si fuere nece-

2 ~ Para todos estos aspectos: Mun. 68, f. 134, sesi6n de! 21-11-1586, en la que el 
alcalde de corte Sarmiento Valladares ordena algunas medidas; f. 135, sesi6n de 
27-11-1586; f. 138 y siguientes, sesi6n de 17-lll-1586. Mun. 230, Cuentas de 
propios (1585-86), librarnientos de 11 y 17 de marzo de 1586. 

" Lib. Mun. 68, f. 130 v., sesi6n de 5-11-1586. 
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sario, y /as provean para el dia que oviere 
de pasar su magestad de lo ner;esario ... y 
que /as dichas enramadas /as tengan hechas 
para e/ tunes prOximo que viene». 27 

La noticia transcrita es interesante; ademils de referirse a las en
ramadas, nos indica d6nde habia de parar el rey, en Pinilla, y se 
nos dice que era hacia La Gineta. Efectivamente este paraje existia, 
pasado Albacete, camino de dicha villa." Retengamos tambien que 
tales enramadas tenian que estar hechas para el pr6ximo tunes, que 
era tres de marzo. 

Tambien era necesario preparar bastimentos. Ya hemos aludido 
a la cebada para los animates que la comitiva traeria. Eran precisos 
tambien alimentos para las personas. Y asi se hubo de proveer tri
go y productos animates. La provision de aquel debi6 de resultar 
bastante costosa, a juzgar por lo que dijimos al principio sobre que 
los afios estos no parecen haber sido muy productivos; sobre ello 
trata el concejo del 8 de febrero: 

«El seilor Gabriel de Cantos, regidor, di
xo que el seiior governador (de/ marque
sado) a proveydo que se hagan lrezien
tas fanegas d~ trigo en harina para la 
genie que a de venlr con su magestad y 
lreynla fanegas de lrigo pel de buey 
y candeal para la real casa ... » 29 

El acuerdo indica un tratamiento especial para casa real, por lo
que parece que estas calidades de trigo (pel de buey y candeal) 
serian las mejores. 

En cuanto a productos animates, se trajeron de Jorquera «gue· 
hos y gallinas e conejos y perdizes y pezes para e/ probeymiento de 
la venida de su magestad», lo que se hizo tambien por mandato del 
gobernador, siendo necesario que el portero del ayuntamiento, Gon
zalo Mesurado, fuera dos veces a aquella villa. Ello nos indica que 

27 ibidem, f. 135. 
211 ROA Y EROSTARBE, J., en el piano de! Canal de Maria Cristina, sitUa hacia 

el NO. de Albacete el camino de Pinilla (Cr6nica de la Provincia de Albacete), 
t. I., Albacete, 1891, pag. 153. 

29 Lib. Mun. 68, f. 131 v. 
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los animates y caza que habia en Albacete no serian suficientes para 
todo el cortejo real que por aqui pas6, numeroso ciertamente, a 
juzgar por !as seiscientas camas que se mandaron preparar. Bien es 
verdad que parece que estos productos de Jorquera fueron a costa 
de esta villa, pues. en !as cuentas de! municipio de Albacete solo 
consta el pago a Gonzalo Mesurado de 20 reales porque fue dos 
veces a Jorquera para que los trajeran.30 

Como el rey habia de venir por Almansa, segun queda indicado, 
parece que se envi6 tambien pescado a esta villa desde la de Sail 
Clemente, en cantidad de 20 arrobas, empleandose para ello tres 
pollinos y dos hombres, aunque quiza no fue Albacete tampoco el 
que lo pag6, 31 lo que parece 16gico, pues otras villas de! marquesa
do -Jorquera, San Clemente- habrian de contribuir a los gastos 
de! paso real por tierras de aqueL 

Cuando vino el rey y coal era su comitiva 

Ya hemos ido sefialando los datos que nos sirven para fijar con 
bastante exactitud cuando pas6 el rey por Albacete. Sabemos que 
venia por Almansa y Chinchilla para seguir despues camino de La 
Gineta; una noticia mas nos lo confirma: se gastaron 4.524 marave
dis en dar pan y vino «a la jente que sa/i6 a aderezar los caminos 
que salen d~ esta villa a Chinchilla .Y villa de la Gineta para la beni
da de su magestad». 32 

En enero de este afio de 1586 ya se sabia que el rey habia de ve
nir. El 5 de febrero siguiente se precisaba la fecha de la partida del 

30 Ibidem, f. 140, sesi6n municipal de 17-111-1586. Lib. Mun. 230, Cuentas de 
propios (1585-86), libramiento de lHII-1586. 

31 Lib. Mun. 68, f. 139, sesi6n del 17-111-1586. Otra noticia -de diflcil interpreta
ci6n- relacionada igualmente con mantenimientos y Almansa aparece en esta 
sesi6n y en un libramiento de igual fecha de !as tantas veces citadas cuentas de 
propios de 1585-1586 (Lib. Mun. 230). E~te Ultimo dice asi: <<. •• A Hernando 
de Castro, vezino desta villa, ochozientos y diez y seys maravedis de quatro 
dfas que se ocup6 en yr a la villa de Almansa a l/euar al senor governador la 
copia de los mantenimientos que abia /echo a esta villa para la benida de su 
magestad y que se hiziese en ellos postura . .. ». 

32 Lib. Mun. 230, Cuentas de propios (1585-86), libramiento de 29-III-1586. 
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monarca de Valencia, que tendria lugar el dia 17 de ese mes, todo 
lo cual queda ya indicado mas arriba." 

Despues -lo sabemos ya- las enramadas de Pinilla, donde ha
bia de parar el monarca a mediodia, tenian que estar preparadas 
para el 3 de marzo. Asi pues, est a seria la fecha, o muy proxima, 
en que se produjera la visita real a nuestra entonces villa. 

Tambien hemos visto que por un libramiento de I de marzo se 
le pagaba al gitano Sebastian de Heredia «por una danr;a ... que a 
de hazer para la entrada ... de/ rey ... »; luego, este dia, aun no habia 
venido. Sin embargo, en el libramiento -tambien citado mas 
arriba- por los cuatro gitanos que vinieron de La Roda, de fecha 
8 de marzo, se dice que el pago es por «la dan<;a ... que se hizo para 
la venida de su magestad»; luego, ese dia, el rey ya habia pasado. 
Y lo mas probable es que lo hiciera el dia tres, o poco despues, de 
dicho mes de marzo. 34 

Ahora bien, el monarca iba de paso, porque cuando la villa de 
Albacete, al tener conocimiento de que venia, le pidi6 licencia para 
tomar a ccnso dos mi! ducados «para /os gastos que en fas fiestas 
(por su venida) si! ovieren de hat;er», el rey neg6 el permiso «por 
auer de pasar su magestad de paso por esta villa y no poder deter
nerse»." Ya vimos, sin embargo, c6mo se hicieron fiestas y regoci
jos, si bien no serian, sin duda, los que se hubieran hecho de dete
nerse aqui Don Felipe. Por otra parte, y aunque el permiso fuera 
denegado, la idea de tomar un censo nos habla seguramente de !as 
penalidades econ6micas de! concejo, que, no obstante, no se libr6 
·de ciertos gastos. 

;,Durmi6 el rey en la villa? Es algo que no podemos contestar 

33 No pas6, pues, Felipe II so\amente el mes de enero en aquella ciudad levantina, 
como indica FERNANDEZ Y FERNANDEZ DE RETANA (op. cit., pag. 
427), sino tambien la rnitad de febrero. 

34 FERNANDEZ Y FERNANDEZ DE RETANA. Luis, (op. cit., pag. 427) nos 
dice: ((A principios de marzo de 1586 vo/vi6 a entrar don Felipe en Madrid, de 
vuelta de Valencia, y, segUn su costumbre, se .fue a pasar la Semana Santa en El 
Escorial y dar prisa a la terminaci6n de /as obras». 

35 El concejo de 5-11-1586 (Lib. Mun. 68, f. 130 v.) acord6 enviar a Valencia al 
escribano Ger6nimo de Arboleda a pedir la licencia. Emple6 en ello 9 ·dias, y 
en el concejo de 16 de! mismo mes comunic6 la denegaci6n real (Lib. Mun. 68, 
f. 133 v.). Se le pagaron al escribano 99 reales por el viaje (Lib. Mun. 230, 
Cuentas de propios, 1585-86, libramiento de 16-ll-1586). 
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con exactitud. De ha!Jer sido asi, quiza se tratara en alg(m acta mu
nicipal de la posada del rey, y ello no ocurre. En dos ocasiones se 
habla del aposento de. la gente que venia con el; era preciso, se nos 
dice una vez, preparar «lo mas necesario para el aloxamiento de la 
gente que viene con su magestad», y en otra ocasi6n se nos informa 
de que un tal Pedro Hernandez se ocup6 «en hazer el aposento 
para la gente de su magestad que vino por esta villa». 36 Sin embar
go, un libramiento de 17 de marzo de 1586 nos dice: « ... a Lucas 
de Atienra y Alonso de Guete, aposentadores de su magestad, de 
dos my/I maravedis de /os derechos que esta villa deue por el apo
sento que hizieron de su magestad»." Sin que se pueda precisar 
mas, recordemos que el rey habia de parar a mediodia, probable
mente del 3 de marzo, en el heredamiento de Pinilla, camino de La 
Gineta, donde comeria, puesto que se ordenaba tener preparados 
bastimentos alli. 

Ahora bien, lo que si es cierto -dados todos los preparativos de 
aposentos hechos- es que la comitiva, o gran parte de ella al me
nos, pernoct6 en la villa. 

Conocemos, por lo menos en parte, quienes componian esta por 
un libramiento en que consta que se habian pagado -de los dere
chos que les correspondian-, «al limosnero mayor de su magestad 
my/I y dozientos maravedis, a los escuderos de a pie de su magestad 
rinquenta rea/es, a los lacayos de su magestad rinquenta reales, a 
/os ·escuderos de a pie del prinzipe nuestro seiior rinquenta reales, 
a los lacayos del prinzipe nuestro seiior rinquenta reales, a la esqua
dra de la guarda espaiiola cinquenta reales, a los porteros de su ma
gestad rinquenta reales, a los porteros del principe nuestro seiior 
rincuenta rea/es ... ». 38 Es probable, por otra parte, que vinieran mas 
soldados con el monarca. 

Los gastos 

Una de las primeras preocupaciones que tiene el concejo ante la 

16 Lib. Mun. 68, f. 133 v., sesi6n del 16-ll-1586, y f. 141, sesi6n de 17 de marzo 
de! mismo afio; ·en am bas ocasiones se dice lo transcrito, despues de conocer 
que el rey iba de paso. 

17 Lib. Mun. 230, Cuentas de propios (1585-86). 
38 Ibidem, libramiento de 6-Ill-1586. 
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llegada del rey es la de los gastos que con tal motivo se habian de 
hacer. En este sentido ya hemos visto como se pidio licencia para 
tomar a censo dos mil ducados, licencia que fue denegada. 

No obstante, hubo que hacer gastos extraordinarios, sin duda 
menores que si la comitiva regia se hubiera detenido mas tiempo en 
Albacete, pero, en todo caso, suficientes como para crear problemas 
al concejo. Por las actas municipales conocemos que este realizo 
gastos de sus propios y tuvo que recurrir a pedir prestamos a los 
arrendadores de las rentas municipales y a otros particulares «par 
no tener propios e/ conre}o», con la obligacion naturalmente de 
devolverles las cantidades. 39 Asi, el arrendador del servicio ordinario 
presto los 13.100 maravedis «para pagar los derechos que se debian 
a la genie que venia con el rey ... »; el mismo presto tambien dinero 
para gastos de musicos y, con igual fin, un tal Martin Sanchez ade
lanto la cantidad de 2.040 maravedis, en este caso para los musicos 
de Villanueva de la Jara. 40 

Muestra de las necesidades economicas del concejo y de su senti
do ahorrativo es que parte del precio de las libreas que se hicieron· 
para los ministriles se pago con el importe de su venta «despues de 
aver servidm>. 41 

Tambien los vecinos tuvieron que contribuir a los gastos. Asi, 
cuando se trato (I I enero 1586) de tirar el peligroso saledizo que 
habia entre el Altozano y la iglesia, al cual nos referimos mas arri
ba, se decia: «Y se paguen (pague en) lo que se apreriare, /as dos 
partes el conrejo y /as otras dos partes (sic) los vezinos de la dicha 
ea/le, o lo que se Jes pudiere sacar buenamente», observacion esta 
ultima que no parece indicar mucha confianza hacia la voluntad y 
las posibilidades de los vecinos. 

39 Yid. acla de la sesi6n municipal del 11-1-1586, donde, refirienctose al gasto de 
arreglos de calles y carninos se dice: ((/o tomen y /ibren' de los arrendadores de 
fas rentas de/ conce)o»; acta de 17-111-1586, donde respecto a los gastos de mU
sicas se dice: «que se gastaron de/ servicio ordinario ... » y que el mayordomo 
no libre nada hasta haber vuelto a Ant6n Soriano y a Martin Sanz de Yeste 
-arrendador Cste del servicio ordinario- los maravedis que han prestado; 
igualmente el acta de 13-IX-1586. Todo ello en Lib. Mun. 68, ff. 128, 139 v., 
140 y 165. 

40 Yid. lib. Mun. 230, Cuentas de propios (1585-86), libramientos de 6 de marzo, 
17 de marzo y 20 de septiembre de 1586. 

41 Ibidem, libramiento de 19-IX-1586. 
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En este mismo sentido, sobre la contribuci6n de los vecinos a 
los gastos, se ordenaba por el concejo (17 marzo 1586) que se hicie
ra «la quenta de/ gasto de/ adobo de /as cal/es y pasos desta villa lo 
que pare~iere que no pudieron gastar los vezinos .•• ». 

Y en la sesi6n del 15 de marzo se decia que era urgente la re
uni6n de todos los oficiales del concejo para resolver sobre «mu
.chas petir;iones ·de cosas que piden los vezinos desta villa ... de gas
tos en la benida de su magestad». Por ello se celebr6 el ayunta
miento -citado varias veces- del dia 17 del mismo mes, que se 

· ocup6 extensamente de los gastos que se habian hecho con motivo 
de la visita real. Es curiosa la respuesta que se da a Uf! tal Pedro 
Hernandez que pedia que se le librara el tiempo que se habia ocu
pado «en hazer e/ aposento de la genie de su magestad ... Proveyose 
que este con~ejo se lo agradece» .. 

Por lo dicho, es esa reuni6n del 17 de marzo una de las mas im
portantes en lo que se refiere a gastos. No obstante, el asunto no se 
habia resuelto del todo en septiembre, y, asi, en la sesi6n del dia 13 
de este mes, el gobernador hablaba de que «conviene que se ajusten 
/as quentas» y «haya c/aridad de los gastos que se an fecho». Y el 
hecho de que aim haya algunos libramientos de fecha posterior y 
hasta uno de noviembre (a tanta distancia de la visita del rey), pare
ce indicar ciertas dificultades administrativ.as y econ6micas. 

Pasando, finalmente, al volumen de los gastos que se hicieron, 
es dificil precisarlo: Los libramientos que se han ido citando a lo 
largo de este trabajo dan una cantidad de, al menos, 145. 754 mara
vedis, de los que los gastos principales serian: 

- Hacer la puerta de Chinchilla, pintando las armas, 
y enramadas ............. : ................... . 
Arreglo de calles y caminos .................... . 
Jnvenci6n de los caballicos .................... . 
Musica y ministriles ........................... . 
Danzas de gitanos ............................ . 
Otras dos danzas ............................. . 
A la genie del rey ............................ . 
A los aposentadores reales ..................... . 

TOTAL ............................... . 

Maravedis 

41.166 
29.404 
18.611 
10.756 
9.100 
4.488 

13.100 
2.000 

136.364 
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El resto, 9.390 maravedis, corresponden, en general, a salarios 
por listar carros, levantar las mulas u otros. 

Pero estos gastos que hemos podido precisar no debieron ser 
todos. Habria ·que ai\adir, por ejemplo, el mantenimiento de los 
carros que fueron a Valencia y el de los cien pares de mulas, y cabe 
preguntarse si tal mantenimiento fue a costa de los vecinos o si reci
bieron estos ayuda econ6mica del concejo. Por otra parte, nada se 
nos dice del costo del trigo y de la cebada que se proveyeron para 
la ocasi6n, ni sobre el que tuvieran las arrobas de vinagre o las car
gas de agua que se mandaron traer. 

• • • 
Hemos visto asi un acontecimiento local, sin duda de importan

cia para la villa, por lo que tenia de extraordinario, y que completa 
-creo- el itinerario de vuelta de Felipe II hacia Madrid al regreso 
de las Cortes de Monzon. Al tiempo hemos visto c6mo se movili
zaba una poblaci6n dcl tipo de la de Albacete con motivo de una 
visita regia, entre agobios y trabajos, pero tambien con regocijo y 
alegria, y, a no dudarlo, con un alto grado de curiosidad; durante 
mucho tiempo recordarian los. lugarei\os las figuras del rey y del 
principe, asi como .el ins6lito cortejo de la comitiva. Pero de esto 
no hablan ya los documentos. 

A. S. C. 
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LAS ELECCIONES A COMPROMISARIOS EN ALBACETE 
(abrll 1936) 

Por Manuel REQUENA GALLEGO 

A mi gran amigo Gines Picazo Carboneras, "in memoriam." 

lntroducci6n 

La elecci6n de compromisarios que intervendrian, junto con los 
diputados ya · elegidos, en la designad6n del presidente de la Repu
blica, ha pasado desapercibida para la mayor parte de los historia
dores dedicados al estudio de la II Republica espallola. Asi S. G. 
Payne en La revoluci6n espaflola (p. 199) y J. Arrants en Historia 
de la Segunda Republica Espallola (tomo IV, p. 178) se limitan a 
sellalar que las elecciones a compromisarios se celebraron el 26 de 
abril y que bubo gran abstenci6n. Por su parte G. Jackson, M. Tu
!16n de Lara, H. Thomas, Broue y Temine ... , no comentan nada 
sobre la cuesti6n en sus respectivas obras. 

Mas atenci6n le ban prestado al tema algunos politicos en sus 
memorias. Alcala Zamora, quien acababa de ser cesado como presi
dente de la Republica, califica dichas elecciones como una farsa 
electoral: «la reacci6n de opini6n tornadiza era ta{ que tuvieron ne
cesidad de fingir la elecci6n de compromisarios entre et terror y la 
suspensi6n de garantias, porque de haberse votado con fas mismas 
de orden y libertad de febrero fas Cortes hubieran podido quedar 
desautorizadas».' Su visi6n deformada de la realidad proviene posi
blemente del resentimiento de su destituci6n. Mayor informaci6n 
nos aporta la obra de Jose Maria Gil Robles No Jue posible la paz, 
donde nos detalla las razones de la CEDA de su abstenci6n, afirma 

1 ALCALA ZAMORA, N. Memorias. Planeta. pilg. 370. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1983, #12.



que la «nota mas acusada de /as elecciones Jue la desanimaci6n» y 
nos apunta datos que avalan su interpretaci6n. 

;,Cuales podrian ser !as razones que han motivado este olvido? 
Sei\alariamos, basicamente, dos: a) El estado incipiente en que se 
encuentra nuestra socio logia electoral. b) Estas elecciones no desper
taron gran interes entre la poblaci6n,2 menos aun entre los partidos 
de derechas, inclinandose estos por la abstenci6n.' Ello origin6 la 
ausencia de lucha electoral en la mayor parte del Estado. Dicha 
apatia electoral habria podido influir en los historiadores para que 
hayan pasado por alto tal acontecimiento. 

A pesar de carecer de un estudio general referido a dichas elec
ciones nos hemos decidido, en el presente trabajo, al analisis pro
vincial de este acontecimiento, situandolo dentro del contexto ge
neral extraido de la prensa nacional. Del presente trabajo hemos 
sacado !as siguientes conclusiones: 

a) La derecha no fue a las elecciones porque estaba desconcer
tada y dividida tras la derrota de febrero de 1936; ademas, la iz
quierda vivia .una etapa de euforia que le beneficiaba eleCtoralmen
te; no existian suficientes garantias politicas y el sistema de elecci6n 
indirecta del presidente de la Republica, basado en los votos de di
putados y compromisarios, favorecia en esta ocasi6n a la izquierda 
con mayoria de diputados en las Cortes (278 de 473 que la compo
nian). 

b) Pero, por debajo de estas razones concretas, subyacia una 
mas profunda: gran parte de la derecha (monarquicos, tradicionalis
tas, Palange y parte de la CEDA) no estaba dispuesta a aceptar una 
republica reformista de izquierdas y buscaba la forma de minarla y 
hundirla. Ello influy6 en su negativa a participar en las elecciones 
municipales propuestas para la segunda semana de abril, las cuales 
no llegaron a celebrarse, y en las de compromisarios, al tiempo que 
contactaban con los militares golpistas para acabar con el 

2 Est« opini6n esta recogida de las entrevistas mantenidas con personalidades po
liticas de la epoca, como los diputados por Albacete Jose Prat Garcia y Maxi
miliano Martinez Moreno, d periodista y corresponsal de Febus en· Albacete, 
Gines Picazo Carboneras, gran conocedor de la vida provincial. 

3 En pocas provincias se present6 la derecha a las elecciones; s6lo lo hizo en 
aquellas donde tenia posibilidades como en Navarra, Barcelona ... La CEDA no 
intervino. En otras se retir6 a Ultima hara, coma los agrarios en. Albacete. 
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Gobierno.' Al no intervenir en la elecci6n de compromisarios poten
ciaba la posibilidad de dividir al Frente Popular. Asi lo sei\alaba 
Prieto en su articulo del dia 21 de abril en El Liberal, de ·Bilbao, al 
afirmar que habia la posibilidad de dividir al Frente Popular en dos 
bloques, cada uno de ellos con su propia candidatura, ante la 
ausencia de otras candidaturas fuertes. Gil Robles niega que la dere.
cha pretendiese conscientemente esto. Pero, ademas, con la absten
ci6n creaban un vacio con el cual intentaban desautorizar y debilitar 
al Gobierno y al futuro presidente de. la Republica; idea mantenjda 
por. el diario El Sol al sei\alar: «lo que no es lfcito haaer es formar 
el vacfo previamente en torno a /os candidatos que aspiran a la 
e/ecci6n presidencial y abstenerse de entrar en lucha, no por recono
cer que no se cuenta con fuerzas, sino con el prop6sito de desduto
rizar la victoria ajena».' 

c) El ascenso de la izquierda en Albacete en estas elecciones 
fue mayor en el campo que en la ciudad. Esto fue debido a la in
fluencia de las comisiones gestoras y ayuntamientos de izquierdas en 
favor del Frente Popular, ausencia del caciquismo de la derecha y 
las espectativas creadas con la puesta en practica de la reforma 
agraria. 

I. Leglslaci6n para elegir al presidente 
de la Republica 

El 3 de abril Azai\a anunci6 el aplazamiento de las elecciones 
municipales, convocadas para el dia 12. Aquel mismo dia se consti
tuia el Congreso. Indalecio Prieto, en representaci6n de! Frente Po
pular, defendi6, ante el Parlamento, que la disoluci6n de !as ante-

4 Un grupo de jefes militares venia reunitndose con el fin de estudiar !as posibili
dades de un pronunciamiento militar. entre los que figuraban Mola, Franco, 
Valera, Orgaz, Diaz de Villegas ... Estos mantuvieron contactos con politicos de 
la extrema derecha, mon8.rquicos, tradicionalistas y, posiblemente, con el sector 
derechista de la CEDA, que mostraba su desengafio de la via legal tras la de
rrota electoral de febrero de 1936. 

' El Sol, 24-IV-1936. 
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riores Cortes no fue necesaria, con lo cual, en virtud del articulo 81 
de la Constituci6n, era reglamentario el cese de Alcala Zamora 
como presidente de la Republica. Cuatro dias mas tarde la propues
ta de Prieto recibia el apoyo de 238 votos y s6lo 5 en contra. Alca
la Zamora dejaba de ser presidente. 

El dia 9 el Gobierno decret6 la convocatoria de elecciones. En 
dicho decreto se concretaban, con pequeilas modificaciones, las me
didas que la ley del 1 de julio de 1932 establecia para este tipo de 
votaciones. Los posteriores decretos del 13 y 14 de abril modifica
ron algunos aspectos co·n el fin de agilizar el sistema electoral y 
facilitar la presentaci6n de candidaturas de la derecha, la cual se 
negaba a participar en las condiciones fijadas por la ley de! dia 9. 

Estos decretos establecian: 

I. 0 Se acortaban las fechas fijadas por la ley de julio de 1932. 
Asi, de los sesenta o setenta dias que debian transcurrir, segun esta 
ley, entre la convocatoria por decreto y las elecciones, quedaron re: 
ducidos a diecisiete. De los 30 6 40 dias que habian de pasar entre 
!as elecciones y la designaci6n del jefe de! Estado, se abreviaron a 
14. La reducci6n de las fechas venia impuesta por la necesidad de 
acabar con la interinidad que suponia la vacante de la presidencia 
de la Republica en un momento de inestabilidad politica y social. 

2. 0 Se fijaban las siguientes fechas y acontecimientos: 

a) El 12 de abril presentaran su petici6n ante la Junta Provin
cial del censo electoral los aspirantes a compromisarios avalados por 
la vigesima parte de los electores de la circunscripci6n, solicitando. 
la reunion de la mesa electoral. Este apartado, por el escaso tiempo 
concedido, dificulta llevar a cabo la presentaci6n de las candidatu
ras dentro de! plazo fijado. 

b) Tambien tendran derecho a ser proclamados candidatos, se
gun precisa el decreto del dia 13, los avalados por dos diputados o 
ex diputados a Cortes por la circunscripci6n, por tres diputados o 
ex diputados provinciales o por diez concejales de elecci6n popular, 
tambien de la misma circunscripci6n. Las propuestas asi formuladas 
se presentaran ante la Junta Provincial de! censo el 23 de abril. Es
ta medida venia a sustituir al apartado a) del articulo 5. 0 de la ley 
de julio de 1932, reproducido en el apartado c) del articulo 2. 0 del 
decreto de 9 de abril, que decia: para ser candidato bastaba ser pro-
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puesto por la decima parte de los concejales de los ayuntamientos 
de la circunscripci6n. 

La anulaci6n de este apartado se debi6 a la oposici6n presenta
da por la CEDA y otros partidos de la derecha. Gil Robles lo re
cuerda en su obra No Jue posible la paz: «Era necesario, sobre 
todo, restab/ecer los ayuntamientos de e/ecci6n popular de 1931 y 
1933 y suprimir /as comisiones gestoras, estab/ecidas inc/uso a/If 
donde fueron u/timamente derrotadas /as izquierdas, lo que repre
sentaba un ataque manifiesto a /os principios democrtiticos. De no 
rectificarse esta arbitrariedad, /as fuerzas de la oposici6n ni siquiera 
podrfan proc/amar candidatos, ya que la unica manera de hacerlo 
era, en rigor, el procedimiento de la decima parte de /os concejales. 
Ademtis de /as innumerab/es comisiones gestoras, los ayuntamientos 
de elecci6n popular subsistentes se ha/Ian· integrados en su totalidad 
por e/ementos gubernamentales.» Concluye seilalando que la CEDA 
no iria a las elecciones en estas condiciones. El Gobierno prefiri6 
modificar la ley con el decreto del dia 13 antes que destituir a las 
comisiones gestoras nombradas hacia menos de dos meses. 

c) El 19 se constituiran las mesas electorates donde se hubiesen 
solicitado y el 23 se creara la Junta Provincial del censo que recibi
ra y proclamara las candidaturas presentadas. 

d) Las elecciones se celebraran el 26 de abril, sujetandose a los 
criterios que rigen la elecci6n a diputados a Cortes. Cuatro dias 
despues se realizara el escrutinio, debiendo quedar terminado en 48 
horas. 

e) Los candidatos acreditados por las juntas provinciales ten
dran de pfazo, para hacer llegar sus certificaciones al Tribunal de 
Garantias Constitucionales, hasta el 3 de mayo inclusive. Este las 
examinara entre los dias 4 y 8, proclamando a los compromisarios y 
expidiendoles sus credenciales para participar en la designaci6n del 
presidente de la Republica. 

!) Seran proclamados candidatos los que obtengan mayoria de 
votos en las respectivas circunscripciones, segun seilalaba el articulo 
1. 0 del decreto del 14 de abril. Por lo tanto no sera necesario para 
los candidatos obtener el qu6rutn establecido por la ley de julio de 
1932, recordado en el apartado i) del articulo 2. 0 del decreto del 9 
de abril, al afirmar que en aquellas circunscripciones que no se 
lograse el qu6rum, se realizaria una segunda vuelta el 3 de mayo. 
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g) La Asamblea de diputados y compromisarios efectuara una 
reuni6n previa el 9 de mayo y al dia siguiente se elegira al jefe de! 
Estado. 

3. 0 En los demas aspectos electorales se seguira la ley de! I de 
julio de 1932. Esta seflalaba que pueden elegir y ser elegidos com
promisarios los espafloles de uno u otro sexo mayores de 23 aflos 
que se hallen en pleno goce de sus derechos civiles y politicos y 
sean vecinos del municipio. No pueden ser elegidos compromisarios 
los diputados a Cortes, personal del ejercito o de instituciones ar
madas, los acogidos en establecimientos beneficos y los privados de 
este derecho por sufrir condena. 

Este procedimiento electoral fue valorado por el diario El Sol en 
lo que tenia de innovador y de trascendental en los siguientes termi
nos: «Las pr6ximas elecciones a compromisarios constituyen una de 
/as experiencias de mayor interes politico en Espafla. Va a poner en 
marcha un procedimiento y va a crearse un cuerpo po/ftico, el de 
compromisarios, que aun no habian sido estrenados ni probados. Y 
de la importancia de ambos no cabe dudar, pues intervienen en la 
decisi6n po/ftica quizti de mtis trascendencia para el Estado espaflo/: 
la e/ecci6n de presidente. » 

«(. .. ) este procedimiento ( .. .) es absolutamente original, constitu
yendo, por lo tanto, su funcionamiento una experiencia constitucio
nal de gran trascendencia internacional. Posiblemente llegue a ser e/ 
sistema de los compromisarios una soluci6n frente a /as desconjian
zas que han ofrecido siempre los sistemas de· e/ecci6n popular o de 
elecci6n parlamentaria. El primero, por el temor de que el presiden~ 
le encontrase un apoyo demasiado fuerte frente al Legislativo; el 
segundo, por et temor contrario, de que quedase abso/utamente so
metido a /as Ctimaras. » Tampoco ocult6 sus defectos resumiendolos 
en cuatro puntos: a) Tiene el mismo origen que el Parlamento, y en 
caso de nacer con una composici6n diferente a la de este, mermaria 
enormemente su autoridad. b) Se pone en actividad a todo el cuer
po electoral y la agitaci6n que conlleva ello en nuestro pals. c) Se 
crea un cuerpo que al poco de nacer se extingue: los compromisa
rios. Ello puede llevar al retraimiento de Jas grandes personalidades. 
d) En el momento actual se acentua el peligro de exceso de eleccio
nes. Se acaban de celebrar las de diputados, han de repetirse en 
algunas circunscripciones, estan cerca !as municipales y han de cele-
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brarse !as de compromisarios. «El retraimiento y et desinteres pue
den acentuarse demasiado en un cuerpo electoral poco ejercitado 
como et nuestro.» 6 

II. Formaci6n de candidaturas y campaila electoral 
en Albacete 

Tras la aparici6n de los decretos reguladores para la elecci6n de!. 
presidente de la Republica, la prensa y los partidos cepttaron sti 
atenci6n en esta. Los diarios nacionales republicanos y obreros · 
mostraron su entusiasmo ante la convocatoria; la prensa de dere
chas estuvo dividida, unos a favor, como El Debate, La Veu de Ca
talunya, otros en contra como El Correo Catalan, ABC. A nivel 
provincial, el Defensor de Albacete, cercano al Partido Radical, 
destacaba la importancia de! momento politico, mostrandose partida
rio de participar en !as elecciones. Sei'lalaba: «Las elecciones munici
pales suspendidas han de dar paso a otras de indiscutible trascen
dencia polftica, pues habrlin de elegirse los compromisarios que en 
uni6n de /as actuates Cortes designe al nuevo Jefe de/ Estado. Es 
la primera vez que esto ocurre y no es preciso destacar la importan
cia que tiene por la _altfsima difusi6n que al elegido se encomienda. »' 
Por su parte El Diario de Albacete, portavoz oficioso de la derecha, 
no mantuvo una actitud definida. 

Las posiciones de los partidos fueron dis pares; mientras la iz
quierda y el centro mostraron su deseo de intervenir en !as eleccio
nes, la derecha se negaba a participar alegando inestabilidad, falta 
de libertades y trato desigual. 

La izquierda v·otvi6 a unir sus fuerzas en la coalici6n de Frente 
Popular. Asi lo anunciaba en una nota remitida a la prensa: «Ha 
sido acuerdo de /os partidos signatarios de/ pacto acudir a la pr6xi
ma contienda electoral con una so/a lista de cantidatos y et firme 
prop6sito de que los compromisarios y diputados de/ Frente Popu
lar emitircin, en su dfa, et voto a Javor de un candidato unico, pre-

' El Sol, 11-IV-1936. 
7 Defensor de Albacete (8-IV-1936). En el mismo sentido se rnanifest6 La Voz 

de/ Distrito, semanario de Casas Ibai\ez. 
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viamente designado a satisfacci6n de todos /as partidos de izquier
das. »' Las normas a que debian ajustarse sus componentes eran: a) 
Se mantenia la misma proporcionalidad en !as candidaturas provin
ciales que la fijada en !as elecciones a diputados a Cortes de febrero 
de 1936. b) Se reuniran los comites provinciales del Frente Popular 
en todas !as capitales de provincia para elegir a los candidatos y 
organizar la propaganda con la mayor rapidez posible, en vista del 
poco plaza que el Gobierno ha fijado para la celebraci6n de elec
ciones. 

En Albacete el Frente Popular mantuvo la misma composici6n 
que en febrero de 1936: 2 socialistas, 2 de lzquierda Republicana y 
I de Uni6n Republicana. Sin embargo, cambiaban los candidatos 
elegidos por los socialistas, en esta ocasi6n pertenecientes a la linea 
caballerista, la cual habia sido desplazada en la candidatura electo
ral de febrero. 

Los partidos de centro (Republicano Conservador, Radical) mos
traron sus deseos de presentarse por !as minorias en aquellas pro
vincias con base electoral. En_ Albacete, el Partido Republicano 
Conservador situ6 dos candidatos: Leandro L6pez y Juan Mayoral. 
El Partido Radical no present6 candidatura. Aunque habia tenido 
un fuerte arraigo en la provincia durante la Republica, perdi6 apo
yo tras el estraperlo, lo que le acarre6 la derrota de su candidato en 
!as elecciones anteriores. 

Tras conocer la ley electorai, la derecha adopt6 una decidida 
oposici6n contra ella, calificandola de inaceptable y amenaz6 con 
no presentarse a los comicios, pero al tiempo proponia a sus orga
nizaciones cubrir !as formalidades legales para !as elecciones: los 
compromisarios presentaran !as instancias con el testimonio de con
tar con el apoyo de! 20"7o del electorado. Ante ello, el Consejo de 
Ministros de! dia 11 de abril acord6 modificar esta ley, segun reco
noci6 Azai'la al finalizar la reuni6n en un comentario a los periodis
tas: «Efectivamente el sistema de elecciones de compromisarios que 
marca la fey es muy complicado, tanto par e/ procedimiento de la 
vigesima parte de/ censo coma par et de /as conceja/es. Tanto uno 
coma otro son muy lentos y requieren una movilizaci6n extraordi
naria, pues e/ de conceja/es, ·que parece e/ mas sencil/o, requiere 

8 Defensor de Albacete, 15-IV-1936. 
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movi/izar; en algunas circunscripciones, cuatrocientos o quinientos. 
Ante estas dificultades, y con objeto de que todos los partidos po/f
ticos, tanto los gubernamentales como los que no lo son, puedan 
nombrar sus candidatos, se estudiara una formula comun para 
todos, que seguramente et tunes quedara acordada y se hara 
publica. » 9 Dicha f6rmula qued6 establecida con los decretos electo
rales de fos dias 13 y 14, dando satisfacci6n con ello a las peticiones 
electorales de la derecha, con lo cual se abrian las esperanzas a la 
participaci6n. Asi lo expresaba el diario barcelones La Vanguardia: 
«Este acuerdo adoptado a instancias de fas derechas da satisfacci6n 
a los deseos de esias, que esta tarde parecfan ya decididas a partici
par en la contienda sin reserva alguna. Desde luego los agrarios 
puede decirse que ya estan resueltos y la Ceda esta a punto de deci
dirse. » 10 A pesar de esta concesi6n gubernamental, la derecha, ex
ceptuando algim partido, 11 no fue a los comicios, pues consideraba 
que la falta de orden y la persecuci6n contra la derecha lo impedia. 

El Partido Agrario mantuvo una postura dubitativa con inclina
ci6n a la abstenci6n, pero dejando libertad de decisi6n a los comites 
provinciales, segim se deduce de la amplia nota mandada a la pren
sa en la que seilalaba: «El Partido Agrario Espallol, consciente de 
sus derechos y deberes dentro de la Republica, en su deseo de cola
borar en fas elecciones de compromisarios para nombrar al presi
dente de la Republica, ha venido insistentemente recabando de/ 
Gobierno, como al pals le consta, un mfnimo de garantfas indispen
sables para tomar parte en esta eleccion ... » 

«El sellor Ministro de la Gobernacion prometi6 poner termino 
inmediatamente a esas persecuciones; pero como sus promesas no 
han sido aun realizadas, el Partido Agrario Espanol ha acordado 
ordenar a sus organismos provinciales y afiliados que ajusten su 
conducta en la eleccion de compromisarios a la que e/ Gobierno 
siga con e/ partido, absteniendose de toda intervenci6n si continuan 
siendo perseguidos, ya que ello implica la absoluta negaci6n de /as 

9 La Vanguardia, 12-IV-1936. 
10 La Vanguardia, 14-IV-1936. 
11 Algunos partidos de derechas fueron a las elecciones en algunas zonas. Asi, La 

Lliga particip6 en Cataluria, los tradicionalistas en Navarra, el Partido Agrario 
en algunas provincias. 
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indispensables garantias que et partido precisa para actuar con un 
minima de eficacia y con un elemental decoro. » 

«Por tanto, de la abstenci6n de/ Partido Agrario en /as elec
ciones de compromisarios, si a ello se llegara, la culpa serti de/ Go
bierno. » 12 

Esta libertad de decisi6n concedida a las organizaciones provin
ciales permiti6 que en Albacete se tomase el acuerdo de participar, 
designandose para las minorias a Jose Olivas y Federico Roman. 
Pero dos dias antes de las elecciones se retiraran, argumentando que 
con ello evitaban luchas entre fuerzas afines, comprometiendose a 
apoyar a la candidatura de centro. 

Mas clara y contundente fue la postura de la CEDA, que acor
d6, en su Consejo Nacional del dia 16, abstenerse, por fo que 
en Albacete ni presentaron candidatos ni fueron a votar. Esto 
tendria un gran peso en el aumento del abstencionismo a nivel pro
vincial. Dicha actitud fue criticada con dureza por · la pfensa na
cional. El Socia/ista sei'lalaba que con ello la derecha aspira «a pa
ralizar la acci6n de/ Gobierno y de fas Cortes». El diario Polftica 
acusaba a la CEDA: «Tiene dos unicas razones, fas dos inconfesa
bles: et deseo de ocultar su fa/ta de arraigo en et pafs y su antirre
pub/icanismo enconado, ya indesmentible. » El Debate, cat61ico con
servador, desaprob6 este comportamiento. Muy duro y fuera de 
tono fue el juicio de Mundo Obrero al sei'laiar: «A la ofensiva cri, 
minal de la CEDA, et Gobierno debe responder con la diso/uci6n y 
et encarce/amiento de Gil Robles.» 

Por su parte, Renovaci6n Espai'lola recomend6 a los albaceten
ses abstenerse, y para los que tuviesen que votar lo hiciesen en 
blanco." 

El 23 de abril la Junta Provincial del censo electoral de Albacete 
proclamaba los siguientes candidatos a compromisarios: 

12 E/ Sol, .24-IV-1936. 
13 El Diario de Albacete, 26-IV-1936. 
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Cillculo de votos sobre el censo electoral (I) 

Frente P0pular + 
socialistas (2) Rep. Conservad. 

NUmero 
Municipio elect ores Votanles Absten. TI." V(l[ClS % n." votos % 

San Pedro 1.121 819 26'94 3.767 67'21 128 2'28 
Socovos l.262 833 34'00 3.4% 55'40 266 4'22 
Tarazona Mancha 3.965 2. 711 31 '63 6.071 30'62 352 1'64 
Tobarra 6.563 3.043 53'63 15.208 46'37 0'00 
Valdeganga l.392 435 68'75 l.888 27'13 51 0"73 
Vianos 1.137 683 39'93 3.415 60'07 0'00 
Villa de Yes 462 256 44'59 l.207 52'25 18 0'78 
Villamalea l.821 982 46'07 3.621 39'77 354 3'90 
Villalgordo Jllcar l.037 346 66'63 877 16'91 0'00 
Villapalacios 1.162 396 65'92 l.588 27'33 69 1'20 
Villarrobledo l0.490 6.124 41'62 22.373 42'66 2.594 4'95 
Villatoya 202 185 8'42 925 91'58 0'00 
Villava!iente 365 160 56'16 800 43'84 0'00 
Villaverde de G. 875 608 30'50 3.040 69'50 0'00 
Viveros 848 436 48'59 2.170 51 '18 4 O'lO 
Yeste 5.541 4.71 l 14'98 15.559 56'16 3.138 11'33 

11!7.226 94.658 48'42 

Datos elaborados a partir del Boletin Oficial extraordinario de la provincia de 
Albacete, 29-IV-1936. El nU.mero de electores ha sido calculado de los datos ofreci-
dos por el censo electoral. 

Los porcentajes de votos sobre el censo electoral no encajan en muchas ocasio
nes, pues los ciue votaron a los republicanos conservadores s61o utilizaron dos 
votos, de los cinco que disponian, para elegir a los dos candidatos presentados. 
Ademfls, no se han contabilizado los votos en blanco y nulo. 

2 Hemos reunido los votes de !as candidaturas de Frente Popular y la Socialista, 
pues en ambas se repiten dos candidatos socialistas, por lo que resulta dificil 
saber a cufll de las dos candidaturas corresponden sus votos. 
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Candidatura de Frente Popular 

Nombre de\ candidato Profesi6n Partido 
---· 

Eduardo Quijada Alcazar Abogado U.R. 
Manuel Silvestre Garcia Funcionario l.R. 
Antonio Correa Rubio Medico l.R. 
Juan Solares Encinas Medico Socialista 
Jose Tobarra Molina Medico Socialist a 

Partido Republicano Conservador 

Leandro L6pez 
Ladr6n de Guevara 

Juan Mayoral Garcia 
Propietario 
Notario 

Partido Agrario 

Jose Olivas Serna Procurador 
Federico Roman Perez Dusac Abogado 

. Al dia siguiente de su proclamaci6n los candidatos .agrarios se 
retiraron. Con ello desaparecia la posibilidad de lucha. electoral al 
quedar solamente dos candidaturas, una para las mayorias y .otra 
para las minorias. El Diorio de Albacete asi lo reconocia: «Se cele
bran hoy fas elecciones a compromisarios para /as que no existe in
teres a/guno, al menos por nuestra parte, ya que ·con la retirada de 
fas derechas et resultado puede darse por conocido. » 

La campai'la electoral en Albacete tuvo escaso aliciente; no se 
realizaron mitines ni se detallaron los programas electorales; sola
mente aparecieron algunos comunicados y manifiestos en la prensa 
provincial. El Frente Popular centr6 su campai'la en la unidad: «Va
mos unidos a fas e/ecciones de compromisarios /as fuerzas republi
canas y proletarias»; y en el fortalecimiento de la Republica y la 
democracia. Para ello pedia: « Votemos todos. Cuanto mayor sea et 
numero de sufragios, mas firme sera la autoridad de/ nuevo presi-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1983, #12.



-181--

dente. » 14 Con · ello pretendian contrarrestar el abstencionismo de la 
derecha. Sin embargo, dicha. unidad se rompi6 cuando un sector 
«capallerista» del Partido Socialista, la vispera de las elecciones, 
confeccion6 una lista cerrada .con cinco candidatos socialistas (los 
dos que formaban parte de la candidatura de Frente Popular mas 
tres de las Juventudes Socialistas), no respetando el compromiso 
contraido con el Frente Popular." Dicha acci6n fue aprovechada 
por la derecha para lanzar un duro ataque contra los republicanos 
que habian unido sus fuerzas a los socialistas. El Diorio de Albacete 
escribia: «A nosotros no nos cogi6 de susto cuando a /as doce de la 
noche de/ stibado supimos que /os socia/istas trataban de hacerse/a 
parda a sus enemigos /os republicanos. Esas cosas no pueden sor
prendernos a nosotros porque de sobra sabemos lo que es el marxis
mo; precisamente por saberlo lo combatimos y combatimos a todos 
aquel/os que tratan de favorecerlo. Pero /os hay contumaces en la 
ingenuidad, y /os republicanos de izquierda son de una contumacia 
rayana en la inconscieJ1cia. »16 Por su parte, lzquierda Republicana 
se quejaba en una nota mandada al semanario Repub/ica, de que 
un sector de los socialistas hubiese roto el compromiso electoral: 
«De la candidatura oficial formada por el Comite de En/ace de/ 
Frente Popular, fueron tachados los republicanos, poniendo, en su 
lugar, a tres militantes de la Juventud Socialista. El trabajo de mo
dificaci6n de /as candidaturas, lento y costoso, Jue realizado en la 
Casa de/ Pueblo el dfa anterior al seflalado para la e/ecci6n y de di
cho centro sa/ieron para /os pueblos /as condidaturas modificadas y 
la orden o recomendaci6n para que fuesen votadas. 1.Por orden de 
quien se hicieron tales trabajos? Los elementos mtis ca/ificados de la 
Casa de/ Pueblo y de/ Partido Socialista han declarado ser ajenos 
en absoluto al acto realizado. No basta, a nuestro modo de ver, esa 
ausencia de los directivos obreros, como principa/es responsab/es de 
lo que en dicho centro sucede; han debido impedir, si ese era su 
sentir, que por una «muchachada» se pueda poner en duda la /ea/
lad de /as fuerzas que representan. » 17 lCuales pudieron ser los mo-

14 RepUblica, 26-IV-1936. En el apfndice II reproducimos el texto completo de 
«Un manifiesto de Frente Popular». 

15 AcSitud que se produjo tambien en la provincia de C6rdoba. 
16 El Diario de Albacete, 28-IV-1936. 
17 Republica, 3-V-1936. 
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tivos de esta acci6n? En primer lugar la ausencia de la derecha les 
llev6 a albergar la esperanza de conseguir cinco compromisarios si 
presentaban una candidatura socialista, teniendo en cuenta la debili
dad de los republicanos conservadores, aunque ello fuese a costa de 
romper el compromiso electoral. En segundo lugar, este suceso hay 
que encuadrarlo en la lucha dentro del Partido Socialista por con
trolar el poder, entre la linea radical de Largo Caballero y la mode
rada de Besteiro. Los seguidores de aquel pretendian incrementar el 
numero de compromisarios para aventajar al sector moderado, al 
tiempo que debilitaba a las fuerzas republicanas. 

III. Resultados electorales en Albacete 

I. Participaci6n electoral 

La decidida actitud de la mayor parte de la derecha de abstenerse 
hizo que la participaci6n electoral en Albacete fuese baja, un 
51'580Jo.'" Sin embargo, esta cifra fue superior a la media nacional 
dada por Gil Robles del 330Jo. 

La observaci6n del mapa nos sugiere: 
a) Los municipios con mayor abstencionismo como Munera 

(840Jo), La Herrera (830Jo) y La Gineta (770Jo), habian mostrado sus 
preferencias por la derecha a lo largo de la II· Republica. 

b) En las zonas urbanas la abstenci6n ha sido alta. Asi, la ca
pital alcanz6 el 690Jo, Almansa y La Roda un 640Jo. Esto fue moti
vado porque a la incomparecencia de la derecha se uni6 la comodi
dad de algunos sectores de la izquierda, los cuales dejaron de ir a 
votar, pues la victoria era indiscutible. 

c) Las zonas de mayor participaci6n estan ubicadas en los par
tidos judiciales de Alcaraz, Casas lbailez y Yeste; lugares donde los 
partidos de centro, sobre todo el Republicano Radical, tenian mas 
fuerza y apoyaron la candidatura republicano-conservadora. Recuer
dese la influencia de la familia Alfaro en la zona de Yeste y la de 

18 El Diario de Albacete (28-IV-1936) da Ja cifra de 300Jo de participaci6n en Al
bacete, en un af3.n de desvalorizar la victoria del Frente Popular. 
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ABSTENCIONISMO ABRIL 1936 
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los Ochando en Casas Ibanez," ambos pertenecientes al partido de 
Lerroux. Mientras la derecha permanecia al margen de la contienda 

· electoral, la izquierda, desde los puestos municipales, impuls6 hacia 
la participaci6n. Asi encontramos que, dentro del partido de Alca
raz, votaron: el 920/o en Povedilla, el 870/o en Casas de Lazaro, el 

19 Para un conoc1m1ento a fondo del arraigo e influencia de los Ochando en la 
zona de Casas lb3.i\ez, ver la tesis doctoral de Benito Sanz Diaz, Vi/lama/ea, 
1900-1939. Estudio Sobre una comunidad rural en La lvfancha. Existe un ejem
plar en el Archive Hist6rico Provincial de Albacete. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1983, #12.



-184-

830Jo en Bogarra, el 81 OJo en El Bonillo; en la zona de Casas Ibanez: 
el 980Jo en Golosalvo, el 91 '50Jo en Villatoya, el 860Jo en Pozo Lo
rente, el 850Jo en Navas de Jorquera y el 81 OJo en Carcelen; en el 
partido judicial .de Yeste, solamente este municipio alcanz6 un por
centaje alto, el 850Jo. 

2. Distribuci6n de /os votos 

Hemos realizado los calculos porcentuales de votos sobre el cen
so electoral en vez de sabre los votantes, ya que aquel nos aporta 
con mayor precision la fuerza de los partidos o coaliciones partici
pantes, sin olvidar a los que se abstienen. Sin embargo, no hemos 
utilizado el calculo sobre los votantes, ya que el contabilizar sola
mente a los participantes sobrevalora el apoyo a la izquierda, al 
asignarle porcentajes muy por encima de su base electoral: un 900Jo 
de los votos, e ignora el peso de la derecha abstencionista. 

Del analisis del mapa electoral y de los datos ordenados en el 
apendice III podemos concluir: 

a) La candidaiura de izquierdas logr6 en la provincia el 480Jo 
de los votos de! censo electoral, siendo excepcional el apoyo en 
Povedilla, con el 92' I OJo, y Villatoya, con el 91 '60Jo. Este ultimo 
municipio habia mostrado, a lo. largo de la II Republica, su decidi
da inclinaci6n hacia la izquierda. Dicho pueblo pertenecia a un solo 
propietario y estaba pendiente de expropiaci6n para asentar a los 
campesinos. En Villalgordo del Jucar, Munera y La Herrera la iz
quierda no lleg6 a lograr el 200Jo de los votos. 

b) El triunfo de la izquierda fue destacado en la zona de Alca
raz y Yeste, cuyos municipios son basicamente agrarios y con alto 
indice de analfabetismo. Aqui se produjo un gran viraje hacia la iz
quierda, pues tanto en !as elecciones generales de noviembre de 
1933, como en las mas cercanas de febrero de 1936, se habia vota
do a la derecha. Este giro fue motivado por: a) Desaparece el caci
quismo de derechas en el campo al perder estos los 6rganos de po
der locaf (ayuntamientos) y abandonar la lucha electoral. b) Las co
misiones gestoras y los ayuntamientos restituidos mostraron su. sim
patia por la izquierda, arrastrando con ello a la poblaci6n. c) El 
momento psicol6gico de euforia que vive la poblaci6n tras la victo
ria de! Frente Popular. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1983, #12.



-185 

VOTOS DEL FRENTE POPULAR Y SOCIALIST AS 
ALBACETE 1936 
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Este incremento de sufragios de la izquierda se observ6 en 66 
pueblos.20 Si comparamos el nt'.tmero de votos obtenido por esta con 
los de febrero de 1936, podemos afirmar que en la ·mayor parte de 
ellos consigue duplicarlos, yen algunos llega hasta multiplicarse·por 
diez, como en San Pedro, Letur, Cotillas y Peilas de San Pedro. 

20 El Diorio de Albacete negaba el triunfo de la izquierda en su editorial del 
28-JV-1936 al seftalar: «Pues ahOra con todos los reMJrtes electorales y a pesar 
de que bastantes electores de· derechas echaron una mano a los republicanos, 
no han alcanzado ni los socialistas ni los republicanos mayor nUmero de votos 
que obtuvieron et 16 de febrero.» 
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c) En cuatro municipios el numero de votos de. la izquierda es 
inferior a los obtenidos en febrero de 1936: Munera, Villalgordo de! 
Jucar, Almansa y Albacete. En estos dos ultimos, donde la izquier
da tenia un importante peso, un sector de esta dej6 de votar, como 
lo muestra el alto indice abstencionista, al darse como segura la vic
toria frente-popuiista. Actitud que se repiti6 en muchas ciudades 
espaflolas, segun lo anunciaba el diario Hera/do de Madrid: «Hay 
que pensar que muchos, muchfsimos, que no jueron al co/egio elec
toral ayer, tomaron ta/ actitud c6moda. por saber asegurado el 
exito.» 

d) El centro, representado por los republicanos conservadores, 
sufri6 una dura derrota. A pesar de contar con la promesa de apo
yo de los agrarios en la provincia, s6lo consigui6 el voto de! 3'6%" 
de los electores. Super6 el 10% de los votos en 11 municipios, 
mientras que en 21 no logr6 ninguno. A pesar de ello coloc6 un 
candidato entre los compromisarios elegidos. 

e) Resulta complejo calibrar el papel de la derecha, aunque es 
posible hacer una aproximaci6n. No se le puede adjudicar a esta 
toda la abstenci6n, que ascendi6 en Albacete a 48'4%, como hizo 
la derecha para atribuirse la victoria, ya que hubo gente que no vo
t6 por otros motivos. Teniendo en cuenta que el abstencionismo en 
Albacete durante la II Republica se habia situado alrededor de un 
27%, podemos concluir que la derecha solamente moviliz6 un 
21 '4%; por lo tanto, el apoyo logrado habia descendido en compa
raci6n con !as anteriores elecciones. No opin6 asi El Diorio de Al
bacete al seflalar: «El resultado de la elecci6n prueba evidente que 
fas derechas tienen en la circunscripci6n de la provincia de A /bacete 
los mismos votos que tuvieron et 16 de febrero, veinte mi/ votos 
mas cuanto menos que e/ Frente Popular." El diario incurri6 en un 
error al adjudicar todas !as abstenciones a la derecha, con el fin de 
demostrar su fuerza. 

El analisis de! reparto de votos por candidato, contenido en el 
Apendice IV, nos permite extraer algunos detalles interesantes: 

a) En algunas localidades vari6 la opci6n electoral: republicanos 
y socialistas rompian su compromiso de Frente Popular. Al saberse 
la candidatura unitaria socialista, los republicanos de izquierdas 

21 El Diario de Albacete, 28-IV-1936. 
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acordaron, a nivel local, en una situaci6n de urgencia, votar s6lo 
republicanos. Unos apoyaron a los dos republicanos conservadores 
y a los tres republicanos de Frente Popular y otros a los cinco so
cialistas. Esto ocurri6 en Pozuelo, Navas de Jorquera, Robledo y 
La Roda. 

b) En 28 municipios los socialistas optaron por su candidatura 
completa rompiendo el compromiso del Frente Popular. Esto suce
di6 en aquellos lugares donde los seguidores de Largo Caballero 
tenian fuerza, como Alba~ete capital, Almansa, Villarrobledo, Tara
zona, Chinchilla, Mahora, La Roda ... En estas localidades los repu
blicanos de izquierdas apoyaron al Frente Popular. 

c) En el resto de la provincia la izquierda fue unida a favor del 
Frente Popular 

IV. Designaci6n de los compromisarios y elecci6n de! presidente 
de la Republica 

Evaluados los datos por la Junta Electoral de Albacete;· fueron 
designados compromisarios por la provincia: 

Jose Tobarra Molina (socialista) 
Juan Solares Encinas (socialista) 
Eduardo Quijada Alcazar (U.R.) 
Manuel Silvestre Garcia (l.R.) 
Antonio Correa Rubio (l.R.) 
Vidal Ayala Frances (socialista) 
Leandro L6pez Ladr6n de Guevara (R. C.) 

No obtuvieron puesto: 

Juan Mayoral Garcia (R. Conservador) 
Antonio Aguado Sanchez (socialista) 
Alfonso Talavera Diaz (socialista) 

Votos 

72.583 
72.376 
65.355 
61.035 
60.907 
20.345 
17.000 22 

16.708 
14.338 
13.924 

En Albacete triunfaba la izquierda al lograr los cinco puestos de 
la mayoria y uno de la minoria que se repartieron asi: 3 para los 

· 22 Datos ofrecidos por El Defensor de Albacete (30-JV-1936) y La Voz de/ Distrito 
(l-V-1936). La prensa no dio los votos obtenidos por los candidates que no 
consiguieron puesto y los hemos calculado a partir del apCndice IV. 
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socialistas, 2 para Izquierda Republicana y I para Union Republica
na. Los republicanos conseryadores obtuvieron uno. Esta victoria se 
repetia en toda Espana, logrando el copo en algunas provincias 
como Badajoz, Malaga, Val~ncia, Toledo, Las Palmas. Esto le per
mitio alcanzar 376 compromisarios, repartidos asi: 136 socialistas, 
109 de Izquierda Republicana, 55 de Union Republicana, 32 comu
nistas, 18 de Esquerra Republicana, 5 federales, 5 de Accio Catala
na, 5 galleguistas, 3 sindicalistas, 2 de Unificacion Marxista, 2 de 
Esquerra Valenciana, 2 «Rabassaires», I del grupo Lluhiy, I agrario 
de izquierdas. Mientras la derecha y el centro solo alcanzaban 62, 
distribuidos asi: 32 conservadores, 12 de la Lliga, 6 independientes, 
5 radicales, 3 tradicionalistas, 2 nacionalistas vascos, I agrario y I 
de la CEDA. 23 

El 10 de mayo se reunio la Asamblea para designar al presidente 
de la Republica. Dicha Asamblea estaba compuesta por 874 electo
res entre diputados y compromisarios de .los 911 designados. La 
reunion se realiz6 en el improvisado emiciclo del Palacio de Cristal 
del Retiro. Los resultados de la votacion fueron los siguientes: 
Manuel Azai\a, 754 votos; Ramon Gonzalez Pena, 2; Alejandro 
Lerroux, I; Francisco Largo Caballero, I; Jose Antonio Primo de 
Rivera I; 88 papeletas en blanco. Azai\a era elegido no solo por los 
votos del Frente Popular sino tambien por los de los republicanos 
conservadores, la Lliga, nacionalistas vascos, centristas, agrarios, ra
dicales e independientes. La CEDA voto en blanco, segun comento 
Catrascal a la prensa despues de la eleccion de Azai\a, para mani
festar la protesta por la forma en que se preparo y desarrollo la 
eleccion. 

23 Resultados ofrecidos por el diario El Sol (28-IV-1936), a falta de los datos de 
Gerona, Lugo y Santa Cruz de Tenerife. Estos datos coinciden, con alguna va
riaci6n, con los ofrecidos par La Veu de Catalunya. Las cifras dadas par Gil 
Robles en su obra No Jue posible la paz difieren de las.anteriores. Concede a 
los socialistas 118 compromisarios; a lzquierda Republicana, 107; a Uni6n 
Republicana, 51; a los comunistas, 31; a los republicanos conservadores, 27; a 
Esquerra Catalana, 42; a la Lliga Catalana, 15; a tradicionalistas, 8; a indepen
dientes de derechas, 4; a los agrarios, I; a los radicales, 3; a los federates, 2; a 
los sindicalistas, 3; a los agrarios de izquierdas, 2; a Esquerra Valenciana, 2; a 
los galleguistas, 5, y a los centristas, 1. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1983, #12.



-189-

APENDJCE I 

A Ias fuerzas de centro y derecha de la Republica 

«La abstencion de estas fuerzas politicos en fas e/ecciones de/ pr6ximo 
domingo de Jos Compromisarios que han de elegir al Presidente de la Re
publica, la consideramos suicida e impolftica. El Partido Republicano 
Conservador respeta e/ criteria abstencionista, pero no lo comparte; y en 
su consecuencia, presenta candidatos y va a la lucha en casi todas /as pro
vincias espaflolas. En esta de Albacete, son /os candidatos Repub/icanos 
Conservadores don Leandro L6pez Ladr6n de Guevara y don Juan Mayo
ral Garcia, conocidos en toda la provincia; y esperemos que /as fuerzas de 
centro y de derecha de la Republica, Jes apoyen con e/ mayor entusiasmo 
en la candidatura de minorfas que forman ambos; ya que e/ Frente Popu
lar, legftimamente aspira y obtendrti e/ triunfo de /as mayorias. 

El diputado agrario por esta provincia, mi querido amigo don Mateo 
Stinchez Rovira, siempre patriota, inteligente y comprensivo, ha tenido 
esta malfana la atenci6n de visitarme, para notificarme /os acuerdos de/ 
partido agrario que dirige: de evitar luchas entre fuerzas afines, de retirar 
los dos candidatos que ha proclamado y de apoyar, con el mayor entusias
mo} a /os <!os candidatos republicanos conservadores. 

Esperamos que /as demtis fuerzas afines secunden la patriotica y desin
teresada actitud de /os agrarios. » 

J. MARTINEZ ORTIZ 
Ex diputado a Cortes y Jefe Provincial 

de/ Partido Republicano Conservador 

Este manifiesto del jefe provincial del Partido Republicano Conserva
dor, publicado en el diario Defensor de Albacete, (24-IV-1936), pretendia 
ser la (lltima Hamada para atraerse los votos de la derecha abstencionista 
y, en particular, los del Partido Agrario, que habia retirado a· ultima hora 
en Albacete su candidatura para las minorias. 
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APENDICE II 

Manifiesto del Frente Popular 

A los electores de la provincia de Alhacete 
Los partidoa que coa!iglldos integran el Frente Popular, l1ln 

querido en es!a hora de.:isiva en que va a elegirse la rru!.xima magis
tl'8tura del Estado, Meer un llamamienlo a la oplnit'in republicana y 
proletaria de la provlncia al llempo de ofrecer\e 11n.a candidatura de 
los que como mamiatarlos suyos !um de eleglr al hombre que, en 
tan e!evado puesto, sepa ser encamaci6n de la Replibllca y ~erena 
garantla de la mlsma . 

• La, priictlca de la constitucl6n-se ha dkho con raz6n--depen
d~ muchas veces de la constituci6n de cada lino• La lunci6n depen
de del l>ombre que ii e]erce. Votar a los candidatos del frente Po
pular, equivale a poner en la clispide del Estado a qulen no admita 
otca condu~ta que la que .se mueva i;lentro de la m.is liel interpreta
cl6n de los anhelos poputares y del respeto m4s absoluto a las nor
mes de Ja COl1$tituci6n. Triunfante el Frente Popular, no habr.\ quien 
decolore'el contenido de Ja Repliblica, ni mermc el poder de sus 6r
g11noa eJecutiVQS de goblerno. 

Vt!imoe unlelo• a las elecclones de compromlsarios 
las fuarzu republlcanas y prolatsrlas. La lucha no esbi tei:
mlnada. Pocos serlan los trlunlo~ pasados sf no persevmmos en el 
propOlill:o de cosechar loa qi.ie' la mit; estrecha 11ni6n-forjada en los 
CQmtines anhClOs del dla-nos pucde deparar. Por ello, qulen oM
dandlJ lo que es el elevado interes de \os partldos coaligados, hicie
se modilicaciones en la ~11,didalui'a que olrecemos, anteponlendo a 
aqutl e\ mezquino .v peq11e!\o de sus apeutos o relvimllcaCiones lo
cales, traiclona a Ja RepUhlica y como lraidor senl. mirado. 

Es la lucba que se a·1ecina el segundo paso electoral de las fuer
zas de izqulerda, y perderlo seria perder al r~gimen. Los enemlgos 
de ~le tlenen aun intactos sus tinglado,; caciqui!es y es preclso 
vlvlr corsstentemenle alerta y • cublerto da sorp ... us y 

1Viva el Frente Popular! 
Pur 11 Cnmil! Provincial d1 IZ1111ienla Re1oblican1 

angai'jos. Con impetu de combatividad, con dlrecci6n inteligente, 
luchemos por eL triunlo de unos tmmbr~~ que cumplln!.n con su 
deber. 

En una democracia, donae el m.iximo poder es ~tributo de! pue
blo, no hay cargo con autorldad sl aqut!l no le presta toda ~u cola
boracl6n. Las derechas vencidas, pretelttan reti1acta; ello no puede 
ser molivo de apatia! e indiferencias. Vat.mos lodos. Cuanto 
mayor sea el nllmaro de sulreglos, ni6a Hrma sere la 
autorldad del nuavo P ... aldante, que Ila de encamar e\ fervor 
de justicia del r~glmen republicano. 

La candidalura de mayorlas de! Frente Popular ha quedado in
tegrada por los St:ftores slgulentes· 

D. Eduardo Quijada Alcazar 
De Unl6n Rep.ultllo•rt• 

D. Jose Tobarra Molina 
SoOl•ll ... 

D. Manuel Silvestre Garcia 

D. Juan Solares Encinas 
eocl•ll•ta 

D. Antonio Correa Rubio 
De lzqul•rd• ll•publlo•n• 

1Viva la Reptiblical 
l'ur el Cnmi~ Ejei:nHin Proiincial de Union Reioblicm 

Arturo Cortes Ortiz. Otoniel Ramirez de l ucas. 

Pnr II Fi!encio1 PrDYinci& !n&i&illa 
Jose Prat Garcia. 

Aparecido en el semanario albacetense Repub/ica (26-IV-1936). Uno de 
los pocos documentos electorates aparecidos en la prensa provincial durante 
la campai'l.a electoral para elegir compromisarios .. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1983, #12.



-191-

APENDICE III 

Abstenciones y reparto de votos por candidatura 

C<ilcul1' de \OWs sobre el censo elec10ral (I) 

Frente Popular+ 
'ic,cialisl as (2) Rep. Conservad. 

Nl1l11cn' 
Municipin dcc1t'rt·" V1,1a111c~ Ab~ten. 11. 0 H'lt'~ •• 11. o Vl'1l'S % 

Abengibre 569 175 70'64 875 29'36 0'00 
Alatoz 816 603 26'10 2.225 54'53 316 7'75 
Albacete Dist. 700 2.780 417 
Albacete Dist. II 1.405 6.078 210 
Albacete Dis I. Ill 1.966 8.855 303 
Albacete Dist. IV 1.438 7.082 337 
Albacete Dist. v 2.095 10.281 178 

Total 24.517 7.604 69'00 35.076 28'61 ,1.445. 1 '18 
Albatana 653 284 56'51 1.415 43'34 2 0'06 
Alborea 1.284 605 51'52 2.360 36'76 266 4'14 
Alcadozo 905 706 22'00 3.530 78'00 0'00 
Alcala del JU.car 1.873 642 65'72 2.510 26'80 480 5' 13 
Alcaraz 3.413 2.160 36'71 9.680 56'72 452 2'65 
Almansa 8.132 2.914 64'17 15.066 37'05 74 0'18 
Alpera 1.893 1.174 30'50 5.107 53'96 375 3'96 
Ayna 1.587 679 57'21 3.335 41'82 0'00 
Balazote 1.268 343 72'95 1.695 26'74 6 0'10 
Balsa de Ves 866 590 31'87 1.815 41'92 454 10'50 
Ballestero 939 523 44'30 2.160 46'00 150 3'20 
Barrax 1:604 1.038 35'29 4.812 60'00 89 I' 11 
Bienservida 1.667 1.025 38'51 5.077 60'91 0'00 
Bogarra 1.757 1.449 17'53 5.066 57'67 834 9'50 
Bonete 1.015 659 35'07 3.295 64'93 0'00 
Bonillo 2.932 2.382 18'76 8.041 54'85 1.393 9'50 
CarcelCn 946 768 18'82 3.700 78'22 56 1' 18 
Casas Ibanez 2.080 1.351 35'05 3.402 32'71 1.325 12'74 
Casas J. NUftez 934 604 35'33 2.156 46'17 346 7'41 
Casas de Lazaro 1.074 934 13'03 4.156 77'40 0'00 
Casas de Ves 1.315 429 65'10. 2.086 31 '73 14 0'21 
Caudete 4.245 1.615 61'95 7.959 37'50 36 0'17 
Cenizate 661 300 54'61 1.403 42'45 49 0'23 
Corral Rubio 659 444 32'63 2.220 63'37 0'00 
Cotillas 450 180 60'00 777 34'53 0'00 
Chinchilla J:816 1.350 64'62 5.882 30'83 478 2'50 
Eiche de· la Sierra 3.264 1.365 5B'1B 5.401 33'10 478 2'93 
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Cilculo de votos sobre el censo electoral (I) 

Frente Popular+ 
socialistas (2) Rep. Conservad. 

NUmero 
Municipio elect ores Votantes Absten. n. 0 votos .. n. 0 votos .. 
Perez 884 315 64'36 1.520 34'39 20 0'45 
Fuensanta 827 290 64'93 1.166 28'20 84 2'03 
Fuenteillamo 1.718 672 60'88 2.945 34'28 152 1'77 
Fuentealbilla 1.409 647 54'08 3.162 44'91 28 0'40 
Gineta (La) 3.264 753 76'93 3.483 21'34 76 0'47 
Golosalvo 173 170 1'73 717 82'90 132 15'26 
Hell in 12.471 6.824 45'28 23.597 37'84 2.998 4'81 
Herrera (La) 413 70 83'05 215 10'41 97 4'70 
Higueruela 1.499 469 68'71 2.345 31.29 0'00 
Hoya Gonzalo 881 270 69'35 1.254 28'47 81 1'84 
Jorquera 1.030 560 45'63 2.540 49'32 104 2.02 
Letur 1.988 1.357 31'74 6.284 63'18 146 1'47 
Lezuza 2.425 2.316 4'49 6.390 52'70 1.964 16'20 
Lietor 1.906 1.451 23'87 4.855 50'95 960 10'07 
Madrigueras 2.224 1.395 37'27 5.920 53'24 830 7'47 
Mahora 1.522 897 41'06 3.100 40'74 94 1'24 
Masegoso 878 658 25'05 3.290 74'95 0'00 
Minaya 1.738 5% 65'70 2.641 30'39 0'00 
Molinicos 2.199 1.250 43'15 3.500 32'83 %8 8'80 
Montalvos 271 219 19'18 980 72'32 40 2'95 
Montealegre Cast. 2.074 864 58'34 3.800 36'61 208 2'00 
Motilleja 541 438 19'04 1.314 48'58 190 7'02 
Munera 2.627 415 84'20 1.629 12'40 62 0'47 
Navas de Jorquera 671 570 15'05 1.593 47'48 499 14'87 
Nerpio 2.774 1.996 28'04 6.220 44'85 1.504 10'84 
Ontur 1.849 941 49'10 4.499 48'66 2 0'02 
Ossa de Montiel 1.422 869 38'90 4.345 61'10 0'00 
Paterna de Madera 1.324 530 59'97 2.304 34'80 126 1'90 
Pei'!.as San Pedro 1.499 1.400 6'60 3.804 50'75 1.082 14'44 
Peflascosa 1.006 797 20'77 3.985 79'23 0'00 
Petro la 1.125 484 56'97 2.420 43'03 0'00 
Povedilla 711 655 7'87 3.275 92'13 0'00 
Pozohondo 2.108 696 65'34 3.368 31'95 18 0'17 
Pozo Lorente 454 391 13'87 941 41'45 300 13'22 
Pozuelo 955 597 37'48 2.029 42'49 928 19'43 
Recueja (La) 548 421 23'17 1,070 39'05 414 15' 11 
Ri6par 1.405 560 60'14 2.328 31 '14 0'00 
Robledo 1.137 851 25'15 3.621 51 '55 632 9'00 
Roda (La) 6.698 2.364 64'70 7.353 21'% 3.210 9'60 
Salobre 1.144 817 28'58 3.374 59'00 9 0'16 
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APENDJCE IV 

Distribucion de votos por candidato 

Aguad<> Ayala lala•~•~ T"harra S<•l<1re' C<>rrc.1 S1hc.,n· Qu.,ada li>J><f MaY"'"I ,,. 
~o,.,cipi<> tPSOI') (PSOE) (PSOE') IPSOF) tpSOf) ii.II_) ILR.l (ILll.)_ (_P.~YJ _C!'._3J.:J__"'._~1""' 

Abengibre "' "' "' 175 "' Alatoz 445 445 445 445 445 "' '" I 
Albacete Dist. I 167 173 164 445 438 463 458 472 217 200 30 " Albacele Disl. II 492 489 480 1.283 1.274 693 687 680 114 96 14 ' Albacete Dist. lll 1.131 1.160 1.295 1.785 1.577 629 636 642 159 144 22 
Albace1e Dis1. IV "' 913 9()7 1.283 1.277 479 474 485 169 168 12 29 
Albacele DisL v 1.533 1.542 1.522 1.998 1.992 '" 627 516 " 90 ' 2 

Total 4.148 4.277 4.368 6.794 6.558 2.815 2.882 2.795 747 698 " " Albatana 283 283 283 283 283. I 
Alborca 472 472 472 472 472 133 lJl 
Alcadozo 236 237 rn 700 700 475 473 472 
Alea\{! del JUcar 5112 502 502 502 502 240 240 
Alcara1. 307 309 )(18 1.932 1.930 1.629 1.631 1.634 224 278 
Almansa 1.992 1.996 1.881 2.859 2.853 1.300 1.094 1.091 37 37 
Alpera 232 232 232 980 980 817 817 817 187 '" 6 
Ayna 677 677 677 67-7 677 2 
Balazole 339 340 340 338 338 3 2 
Balsa de Ves 363 363 363 363 363 227 227 
Ballestero 439 439 422 422 444 " " 4 
Banax 98 126 28 912 912 912 912 912 42 42 
Bienservida 138 1.013 1.013 1.013 1.013 887 
Bogarra 8)(1 831 1.133 1.124 1.1411 4B 401 
lkmete 659 659 639 659 659 
Bonillo 1.599 1.602 1.605 1.605 1.630 700 693 77 
Carcelen 740 740 740 740 740 28 28 
Casas' 1b3.i\ez 679 677 679 679 680 661 664 
Casas J. NUi'ie1 431 431 431 431 431 173 173 
Casas de Lizaro )()4 304 828 828 630 630 628 
Casas de Ves 417 417 421 422 409 7 7 
Caudetc 1.591 1.592 1.592 1.591 1.593 " " II 
Ceniza1e 124 124 124 259 260 169 171 171 17 32 
Corral Rubio 444 444 444 444 444 
Colillas 114 '" 115 125 125 61 60 62 4 
Chinchilla 473 476 471 1.091 1.095 586 589 620 239 239 " Eiche de la Sierra 152 152 152 1.1511 1.1511 1.018 1.016 1.017 so 46 3 2 
FCrez 304 304 304 304 304 10 10 I 
Fuensanla 178 178 178 208 '°' 72 72 72 42 42 
Fuen1dlamo 589 589 589 589 589 76 76 
Fuentealbilla 600 599 633 637 633 14 14 
Gine1a (La) 32 33 32 684 679 679 674 670 38 38 12 
Golosalvo 10( IOI 170 170 170 66 66 
Hellin 5.134 5.170 4.960 1.553 1.556 5.224 1.442 1.440 33 II 

Herrera (La) 16 16 61 61 61 47 47 

Higueruela 464 464 460 460 461 
Hoya Gonzalo 231 228 263 26j :u;9 39 42 

Jorquera 111 111 111 508 508 397 397 397 " " Letur 1.262 1.249 1.262 1.249 L262 73 73 12 

Lezuza 1.194 1.194 1.334 1.334 1.334 982 "' Ui:lor 971 971 971 971 971 480 480 

Madrigucras 979 978 1.2811 1.288 1.21111 416 414 

Mahora 411 410 277 m BO 317 342 317 " 49 

Masegoso "' 658 "' 658 "' Minaya 59' 596 483 483 484 
Molinico~ 700 700 700 700 700 '50 419 

Montalvos 199 199 194 194 194 20 20 
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Aguadn Ayala Talavera T<'barra s,,1are' c''""" Sihe,lro Quijada l_(lpe7 Mav"ral f-1, 

~h1uic1pl!' (PSOE) (PSOE) (PSOE) (PSOEJ (PSOEl (LR.l ILR.I (ll.R.J (PRC .I {P.R.C.) Var"'' hi;"-'-'''-

Montealegre ca~1 76/J 76/J 7flJ 7flJ 7flJ 104 104 
Motillcja 418 438 438 95 95 
Munera 369 l7l 211 2% 36/J JO 12 II 
Navas de Jorquera 150 150 150 169 170 268 268 268 250 249 
Nerpio 1.244 l.244 l.244 1.244 1.244 752 752 
Ontur 232 232 232 908 906 697 6% 6% 2 2 
Ossa de Mon1iel 869 869 869 869 869 
Palema de Madera 459 459 460 459 467 63 63 
Pei'las San Pedro 178 178 178 654 654 654 654 654 l91 591 
Pei\ascosa 797 797 797 797 797 
Pi:tro!a 484 484 484 484 484 
Povcdilla 6ll 65l 655 65l 6ll I 
Pozohondo 661 663 661 668 668 15 15 17 9 9 4 
Pol.o Lorente 241 141 141 141 277 150 150 
Pozuelo 77 129 129 129 128 463 462 ll2 464 464 
Recueja (La) 214 214 214 214 214 207 207 
Riflpar 144 145 6 410 4()9 4-04 403 407 4 
Robledo lll 535 535 l34 534 ll5 ll6 316 316 316 
Roda (La) 5ll 516 195 542 m l.610 !.6\l 1.827 1.601 i.W9 
Salobrc 151 187 181 625 621 630 630 630 6 l 
San Pedro 7ll 753 753 7ll 7l5 64 64 
Socovos 698 698 700 700 700 Ill ill 
Tarazona Man.:ha 6 372 373 l .057 1.061 1.163 l.008 l.031 176 176 
Tobarra 2 4 3.038 3.039 J.()40 3.043 3.042 
Yaldcgan•;a 391 390 102 406 399 29 22 
Vianos 683 683 683 683 683 
Villa tle Ve~ 218 218 244 240 247 
Vil lama lea 218 "' "' 620 616 576 578 577 178 176 

Villalgordo JUcar 327 327 83 39 71 ll 
Villapalacio; 309 308 312 312 347 40 29 9 

Villarrobledo 2.551 2.598 2.549 3.550 3.556 2.521 2.523 2.525 1.296 l.298 ll 
Villatoya 18l 185 18l 18l 185 
Vi!lavaliente lflJ 160 160 lflJ 160 11 
Villaverde de G. 608 608 608 608 608 
Viveros 434 414 434 434 434 
Yesle 3.110 3.111 3.111 3.108 3. l 19 l.569 l.569 16 ll 

14.338 13.924 72.421 16.708 178 

Dai<'\ clah<>rad<'\ a p;1r1ir dd Boleti11 nf1cial extraordinario de la prol'i11cia de Alhacele. 2Q-JV-19J6. 
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CRITERIOS PARA EL PLANEAMIENTO URBANISTICO 
EN LA PROVINCIA DE ALBACETE 

1. Objetivos 

Por Jose CARPIO MARTIN • 
Jacinto GONZALEZ GOMEZ • 
Diego RIVERA NUNEZ " 

Este trabajo ha sido redactado con el objetivo general de delimi
tar los municipios y areas susceptibles de planeamiento especial en 
la provincia de Albacete. Otro segundo objetivo, mas modesto, es 
simplemente establecer la relaci6n de municipios «de especial consi
deraci6n» para el planeamiento urbanistico. 

L6gicamente estos objetivos han sido contemplados desde la 0p
tica general <lei planeamiento y la finalidad basica de racionaliza
ci6n de la ocupaci6n de los usos <lei suelo: 

Adecuar el aprovechamiento a sus caracteristicas y .potencia
lidades. 
Evitar la aparici6n de costes sociales y deseconomias produci
das por la actuaci6n de los grupos sociales y por la degrada
ci6n o destrucci6n de! patrimonio cultural (natural, historicn 
y artistico). 

Evidentemente para poder ·situar el marco adecuado de! planea
miento habria que tratar cuestiones determinantes: 

Competencia de! Estado central. 
- Competencia de las comunidades aut6nomas. 

• Ge6grafo 
•• Bi61ogo 

La especializaci6n profesional de los autorcs ha detern1inado una distribucibn 
de funciones de este trabajo. Especialmente J. Gonzalez y D. Rivera han aportadP 
su experiencia y conocimiento sobre el mt:,dio natural. J. Carpi() es responsablc de 
la redacci6n final. 
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Relacion de !as cornunidades autonornas con la Adrninistra
cion central y con los ayuntarnientos. 
Necesidad de prograrnas regionales de desarrollo especialrnente 
para !as areas y regiones deprirnidas. 
Necesidad de una planificacion regional. 
Niveles de planeamiento, figuras a emplear y relacion entre 
ellas. 

Estas cuestiones determinan los conflictos reales y potenciales, 
t<>davia no resueltos en el Estadn de !as autonnmias. Logicamente 
!as cnnclusiones y recomendaciones que se recogen en la ultima par
te de este trabajo estan relativizadas por la instrumentalizacion final 
que se establczca para cada uno de los «conflictos» senalados. 

En este estudio, pnr sus ob_jetivos, hay una autolimitacion vo
luntaria de cnntenidos y planteamientos teoricos, que demandaran 
tratamientos mas profundos, () elaboracion de estudios puntuales 0 

globalcs con !as metodologias adecuadas a unos objetivos definidos 
nitidamente por los organismos cornpetentes de la Comunidad Re
gional. 

Tarnbien existe, ccm10 se sabe, una legislacion urbanistica que 
desarrolla Ins distintos aspectos del regimen general de las normas 
urbanisticas particulares, la lcgislacion snbre areas metropolitanas 
y grandes ciudades y !as normas organicas y competencias de las 
comunidades autonomicas y preautonomicas; asi, por ejemplo, es 
destacable la ley 15/ 1975 de espacios naturales protegidos. Estas 
cuestiones tampoco son analizadas porque rebasarian los objetivos 
limitados de este trabajo. 

Sin embargo, se han considerado las figuras de planeamiento 
mas convenientes entre !as que contempla la Ley sobre Regimen del 
Suelo y Ordenacion Urbana; especialmente: 

Normas de Ordenacion Complementarias y Subsidiarias de 
Planeamiento, de ambito provincial. 
Planes Generales de Ordenacion de ambito municipal. 
Normas de Ordenacion Complementarias y Subsidiarias de 
Planeamiento de ambito municipal. 
Planes especiales de proteccion del medio fisico. 

La figura del planeamiento que arm.oniza mas idoneamente con 
los objetivos de este articulo y puede aprovechar las conclusiones, 
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qu1zas sea la de Normas Provinciales Complementarias y Subsidia
rias de Planeamiento.' 

La utilidad de esta figura se ha realzado porque otras figuras de 
planeamiento, como los P.D.T.C., son actualmente irrealizables, in
distintamente de su ambito espacial de aplicaci6n. Sin embargo, las 
Normas Provinciales con las limitaciones sei\aladas en la Ley pue
den ser muy utiles si se recogen una serie de aspectos necesarios: 

Definici6n clara y precisa de «nucleo de poblaci6m> y de las 
condiciones objetivas que eviten su formaci6n, estableciendn 
la normativa que permite la localizaci6n de const rucciones de 
uso agricola, edificaciones de utilidad publica y viviendas fa
miliares en el medio rural (arts. 85 y 86. Ley sc'bre el Regi
men del Suelo y Ordenaci6n Urbana). 
Comarcalizaci6n de las Normas en funci6n de las caracteristi
cas y problematica especifica. 
Preservaci6n de los conjuntos y edificios de caracteristicas 
ctillurales, hist6ricas y artisticas, regulandc• las actuacicines de 
renovaci6n o de servicios que se pretenden realizar. 
Protecci6n de las areas naturales o de interes paisaj\stic<' <' 
turistico (incluyendo con.tenidos relativos al medic\ inerte, al 
medio biol6gico y variables rclativas al paisaje concretadP en 
los dos parametros conocidos de paisaje intrinsecn y pPtcn
cial de visualizaci6n). 
Protecci6n de los espacios de dominiP public<' especialmentc 
las vias pecuarias, margenes de Ins riPS, etc. 

1 Las Normas Subsidiarias provincialcs incluycn contcnid('S c i11s1rucr.:iP1lL'" cspcd
ficas que no sc cnnsideran, !Ogicamcnle, en cstc ar1icu1<'; p<'r rjcn1plt•. las ltl!i
mas Normas Subsidiarias que hen1ns lcidn (N.S.P. de TPledP, M<>PU. 1982) 
incluycn cl siguiente indicc: 
- Exposici6n de molivos . 
....... Capitulo I: Normas Generalcs. 
- Capitulo II: Normas de aplicaciOn cnn car3.ctcr suhsidiari<' a la pr{1c1ica 1Hu-

nicipal. . 
- Capitulo III: Normas para la redaccibn de! planearnientt). 
- Anexo I. 0 : Nivel minimo de planeamiento en los diferentcs 1nunicipi<'~. 
- Anexri 2. 0

: lnstrucciones de Normas Subsidiarias municipales. 
- Anexo 3. 0

: lnstrucciones para la redacci6n de proyecf()S de delimitaci<\n de 
sue\o urbano. 
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2. Melodolo~ia y fuenles ulilizadas 

Lns ohjctiYns y autnli1nitacinncs scii.aladns han detcr1ninado la 
ulilizaci<''n de un 111CtPdn scncillP. En cnnsecuencia. sc ha cnnsidera
dP quc dchcn cnntcn1plarse prin1cran1cntc en cl «planca111icntn espe
cial», \as siguicntcs variahlcs: 

Poblacic'111 y dinamica dcnwgrafica. 
Unidadcs ambicntalcs de especial valor natural. 
Municipi(ls cnn singular patri1n<,ni(' cultural: 
* Existcncia de rnnnurnentns histc',ricn-artisticns. 
* Significaci611 especial en la hiswria de la pr<lvincia. 
* MPrfol<1gia t radicinnal pnpular de especial valor gcngra

ficn-u rban ist ic''. 
El analisis de cstas variables sc ha realizadn a partir de la rcvi

sic''n de distintas fuentcs cstadisticas, cartngraficas y biblingraficas, 
asi cnrnn diversns estudi(ls recicntes e inf0rn1es que han sidn 
cPntraslados con !as expericncias, cnn()cirnientns y cstudins de Ins 
autnrcs. Tambien sc han cnnsultadn publicacinnes cnnocidas a esca
la nacinnal Sl'bre arquitcctura popular l' pubJicacinnes de ambito 
prPvincial, asi C<'lllP distintns articulos en .varias revistas." 

Cada variable utilizada ha sid<' cartografiada' y el resultadn 
final es un mapa de sintcsis realizadl' pM una sencilla tecnica de 
superpn~icibn cartngr3fica. 

En la partc final sc apuntan una scric de cnnc;lusinncs y sugeren
cias quc 1natizan l<'S rcsultadns de an3lisi'i de \·ariablcs y cnncretan 
IPs PhjetivPs C<'n1cn1ad<'s. 

3. Analisis de las variables 

3.1. Pohlaci6n y dinlimica demogrlifica 

Las necesidades de! planeamienw cstan relacinnadas incvitable
mente con la poblaci6n y la evoluci6n dcmngrafica. La dinamica y 

Citar las fuentcs utilizadas prnduciria una larga rclacit\n. Sl' ha (lp!ad(l pl\r ci
tar en la biblingrafia la:-. fucntcs rnas significativa\. 

' Sc ha preparadn un n1apa de los 1nunicipio~ de la prl\vincia C<'n lllll\" nl1n1erns 
de referencia quc se complc111cntan con cl anexl\ 1. 
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MAPA 1. 

MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 

Escala I: 1.000.000 
0 10 20 30 40 50 kms 

MAPA N. 0 I 
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Estas figuras han sido tomadas de J. BELLIDO y L. GONZALEZ (1979), Para 
comprender la ciudad. Madrid, Ed. Nuestra Cultura. 
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evoluci6n de usos del suelo est:\ determinada, a su vez, por los efec
tos de los procesos espaciales y estructurales que van produciendo 
los fen6menos demograficos: 

Proceso de industrializaci6n. Desarrollo del capitalismo. 
Proceso de urbanizaci6n. Concentraci6n demografica. 
Crisis de la sociedad agraria tradicional. 
Urbanizaci6n del espacio rural. 
Exodo rural. 

L6gicamente, estos macroprocesos se han configurado de distin
tas formas en los diversos Estados, regiones o provincias. 

Asi, en la provincia de Albacete, en los aspectos espaciales 
demograficos, los fen6menos mas significativos' son: 

Descenso de la poblaci6n provincial. 
- Baja densidad de poblaci6n. 
- Concentraci6n de la poblaci6n. 
La tendencia regresiva de la poblaci6n se mantiene a partir de 

1950; desde 1975 a 1981 parece detectarse una cierta estabilidad y 
alteraci6n de la tendencia regresiva. 

CUADRO I 

Evolucion de la poblacion de la provincia de Albacete 

Aiio P. de hcchn Tcndcncia 
·--- -- --- ----- -- - --- - ---

1950 397.100 100 
1960 370.976 93'42 
1970 335.026 84'87 100 
1975 331.390 83'45 
1981 334.468 + 84'22 100'92 

Fuente: l.N.E. 

5 Para ampliaciOn de estns aspectos, vcr J. CARPIO (1982), M. PANADERO 
(1980). J. ROMERO (1980). J. SANCHEZ (1982). 
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Las perdidas de poblaci6n se han producido en una provincia 
con baja densidad de poblaci6n. 

CUADRO 2 

Densidad de la poblacion 

Castilla-
Alias Provincia La Mancha Espafla 

·-----· 

1950 26'73 26'63 55'4 
1970 22'55 21 '54 67'0 
1981 22'51 20'55 75'0 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

Sin embargo, el proceso en los ambitos municipales y comarcales 
se ha caracterizado por: 

- Despoblamiento de entidades menores de poblaci6n y con-
centraci6n en el nucleo principal del municipio. · 
Descenso generalizado de poblaci6n en la mayoria de '''' mu
nicipios. 

CUADRO 3 

Evoluci6n demografica ("lo) de los municipios (1970-1981). 

Tendencia {o/o) 

- 80 
60-79 
40-59 
20-39 
0-19 

+ 0-19 
20-39 
40-59 
60 

Fuente: Elaboraci6n propia. 

N. 0 de municipios 

5 
38 
32 
32 
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(J. Gonzalez) 
Foto 1.- ESPACIOS NATURALES: Masa forestal de la Derrubiada, terminos 

de Villatoya y Casas Ibanez. (Pinus Halepensis) 

(J. Gonzalez) 
Foto 2.- ESPACIOS NATURALES: Laguna de "La Colgada", dentro del corn· 

plejo de las Lagunas de Ruidera . 
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En el ultimo periodo intercensal solo 11 municipios han aumen
lado su poblacion, y de forma significativa solo la capital de pro
vincia. 

Enlre 1975 y 1981, los municipios que presentan un crecimiento 
real positivo son los siguientes (estan ordenados por tasa de aumen
t0 y grupo de municipios): 

CUADRO 4 

Municipios con aumento demografico (1975-81) 

1975 1981 "lo 
----- -~··--

Albacete 101.815 117.126 16'03 
Almansa 18.596 20.331 9'32 
Hellin 22.327 22.651 I '45 
La Roda 11.558 12.287 6'31 
Caudete 7.170 7.570 5'58 
Montealegre 2.248 2.347 4'40 
Ossa Montiel 2.658 2.667 0'26 
Masegoso 303 359 17'49 
Villatoya 222 252 13'50 
Villa de Yes 92 96 4'34 

Solarnente cuatro municipios tienen una tasa de crecimiento des
tacable en el periodo de 1975-1981 (Albacete, Almansa, Masegoso y 
Villatoya). Los municipios de Masegoso y Villatoya, por su reduci
do volumen de poblaci6n absoluta y por la existencia de factores 
«dudosos» explicativos del aumento de poblaci6n censal, no presen
tan ninguna relevancia, desde la variable demografica. 

Este proceso demografico-espacial esta produciendo un doble 
efecto: 

- Poblaci6n relativamente escasa, es la mayoria de los rnunici
pios: proceso de despoblarniento. 
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CUADRO 5 

Densidad de los municipios (1981) 

Hab/Km. 

0- 9'9 
10-19'9 
20-29'9 
30-39'9 
40-49'9 
50-59'9 
60-79'9 
80-99'9 

100 y + 
Total 

N. 0 de municipios 
----~-

26 
40 

8 
8 

3 

86 

Proceso de concentrac1on demografica en la capital provin
cial y en unos pocos municipios. En 1950 la poblaci6n de los 
municipios de mas de 15.000 habitantes respresentaba el 350/o 
de la poblaci6n provincial; en 1981, represent a el 54"7o. 

En los mismos aftos la poblaci6n del municipio de Albacete ha 
pasado a representar, respecto a la poblaci6n provincial, del 18'08"7o 
al 35'01"7o. 

Estos procesos, a su vez, estan produciendo distintos efectos de 
ambito urbanistico: 

Crecimiento anarquico y especulativo., sin planeamiento ade
cuado, o con incumplimienl'o de! planeamiento vigente. 
Conflictos por el uso de! suelo, especialmente en los munici
pios de mas poblaci6n y areas de valor natural. 
Degradaci6n de espacios de valor natural (Lagunas de Ruide
ra, Pinares y Valle de! Rio Jucar: .. ) 
Localizaci6n de diversas Industrias contaminantes. En la pro
vincia de Albacete hay contaminaci6n tradicionalmente por 
explotaciones agropecuarias e industrias agroalimentarias. En 
particular por !as fitbricas de alcohol (La Roda, Villarroble
do, etcetera). 
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Esta estructura demograficn-territorial, considerada esquematica
mente, debe ser contemplada cuando se establecen los umbrales 
(o niveles) minimos de planeamicnto en los diferentes grupos de 
municipins. 

CUADRO 6 

Municipios de la provincia de Albacete (1982) 

Cirur(l.<., (hab.) 

0-500 
501-1.000 

1.001-2.000 
2.001-4.000 
4.001-6.000 
6.001-10.000 

I 0.001-20.000 
20.001-30.000 
30.001-100.000 
100.001 y mas 

Total 

N. 0 de 1nunicirio<., 

11 
21 
21 
21 

4 
3 
2 
2 

86 

En este sentido es muy frecuente encontrar el criteria de que los 
mumc1p1os de poblaci6n superior a 20.000 habitantes deben estar 
dotados de Planes Generates de Ordenaci6n Municipal. Quizas no 
tan frecuentemente se suele utilizar el umbra! de los I .OOO habitan
tes como nivel minima para redacci6n de Normas Subsidiarias Mu
nicipales, y por debajo de este umbra! demografico se contemplan 
los proyectos de delimitaci6n de! suelo urbano. 

Estos criterios no suelen justificarse te6ricamente. Sin embargo, 
en multiples ocasiones se defienden criterios muy restrictivos, espe
cialmente de los Planes Generales de Ordenaci6n Municipal por los 
costos de redacci6n y problemas de gesti6n.6 

6 Asi, por ejemplo, Carlos FERRAN en una recienle conferencia (abril 1982) en 
la Dipulaci6n de Millaga. 
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MAPA 2. 

POBLACION DE LOS MUNICIPIOS DE ALBACETE 
!CARPIO J. Y OTROS. 1982) 

• de 0 Q 500 H. 

• de 501 a l.000 H. 

et d• 1.001 Q 2.000 H. 

~ de 2.001 a 4.000 H. 

a de 4.001 a 6.000 H. 

a de 6.001 a 10.000 H. 

Escala 1:1.000.000 
D tO 20 30 40 SO kms 

a de 10.001 a 20.000 H. 

• dc 20.001 a 30.000 H. 

amcis de 100.000 H. 

MAPA 2 
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MAPA 3. 

EVOLUCION DE LA POSLACION DE ALBACETE 
11970-19811 

IJ.CARPIO, A. GUERRA r J. GUTIERREZ. 1982 I 

Escola I : I.OOO.OOO 
IO 20 30 40 SO krns 

MAPA :1 

OISMINUCKlN 

j;:;::j do 41 ol flJ'/, 

~ do 21 ol 40'/, 

... 20 .,, 

AUMEN TO 

c 20 ''· 

• da 21 at 40'/• 
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En la provincia de Albacete solo es realmente muy necesario el 
Plan General de Ordenacion Municipal en el · municipio de la capital 
provincial,7 aunque Almansa, Hellin y Villarrobledo, por sus carac
teristicas urbanas y de localizacion de establecimientos industriales, 
quizas deban estar dotados de Plan General de Ordenacion Muni
cipal.' 

Tambien para la redaccion de Normas Subsidiarias Municipales, 
los criterios deben ser restrictivos y con un alto grado de control de 
la metodologia, contenidos y plazos (ver conclusiones). Las Normas 
Subsidiarias Municipales deberian redactarse en los municipios de 
poblacion superior a los 2.000 habitantes y que no presenten una 
evolucion demografica con tendencia regresiva acentuada. 

En la provincia de Albacete, considerando la evolucion demo
grafica de 1960 a 1975, y de 1975 a 1981 (exceptuando Albacete, 
Hellin, Almansa y Villarrobledo), solo hay un reducido grupo de 
municipios con poblacion estacionaria -oscilaciones mloimas- en 
el periodo 1960-81. Por ejemplo La Roda, 12.190 (1960) y 12.287 
(1981) y otro grupo de poblacion regresiva en distintos grados. 

CUADRO 7 

Evoluci6n de la poblaci6n (1960-1975) 

POB\ AC-ION DI· Hf-CllO INDIC! 

\1l 1r-.;1c '11'10 1%0 197" 1960 100 Tll'O DI· MllNJCIPIO 
------------- ·----- -

Abengibre 1.220 1.084 88'9 Regresivo 
Alatoz 1.291 947 73•4 Muy regresivo 
Albacetc 74.417 101.815 136'8 Crccto. muy fuerte 
Albatana 1.392 1.058 76"0 Muy regrcsivo 
Alborea 2.075 1.160 55'9 Muy regresivo 
Alcadoz0 1.643 1.230 74'9 Muy regresivo 

En ninglln caso es justificable la cxpcriencia frccuente de utilizar exclusivarncnte 
criterios demogr<lficos para establecer los niveles de planeamient(1s. 

R Los criterios sugeridns se.expresan haciend<i abstracciOn dd estado actual del 
planeamienl<' i..·n la provincia de Albacch.'. aunquc sc cotHlCC y sc recogc en el 
anexo 2. 
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POBLACION DE HECHO INDICF 
---------

MUNICIPIO 1960 1975 1960~ 100 TIPO Df Ml :NI( 11'10 

Alcala de! JUcar 3.574 2.129 59'6 Muy regresivo 
Alcaraz 4.771 2.495 52'3 Muy regresivo 
Almansa 15.391 18.596 120'8 Crecimiento fuertc 
Alper a 3.407 2.401 70'5 Muy regresivo 
Ayna 3.036 2.088 68'8 Muy regresivo 
Balazote 2.539 2.346 92'4 Regresivo 
Balsa de Ves 1.229 409 33'3 Muy regresivo 
Ballesteros 1.491 831 55'7 Muy regresivo 
Barrax 3.202 2.193 68'5 Muy rcgrcsivn 
Bienservida 2.162 1.484 68'6 Muy regresivo 
Bogarra 3.380 2.130 63'0 Muy regresivo 
Bonete 1.998 1.225 61'3 Muy regresivo 
Bonillo 5.286 4.006 75'8 Muy regresivo 
Carcelen 1.430 1.072 75'0 Muy regresivo 
Casas IbAn.ez 1.973 1.453 73'6 Muy regresivo 
Casas de Juan NUfiez 1.824 711 39'0 Muy regresivo 
Casas de Lazaro 2.025 2.030 100'2 Eslacionario . 
Casas de Yes 3.%3 3.722 93'9 Regresivo 
Caudete 7.544 7.170 95'1 Estacionario 
Cenizate 1.367 1.140 83'4 Regresivo 
Corralru bio 1.186 753 63'5 Muy regresivo 
Cotillas 715 387 54'1 Muy rcgresivo 
Chinchilla 7.074 5.234 74'0 Muy regresivo 
Eiche de la Sierra 5.846 4.356 74'5 Muy regresivo 
Ferez 1.576 1.062 67'4 Muy regrcsivo 
Fuensanta 1.116 503 45' I Muy regresivo 
Fuente3.lamo 3.035 2.610 86'0 Regresivo 
Fuentealbilla 2.491 2.040 81 '9 Regresivo 
Gineta (La) 3.374 2.522 74'7 Muy regresivo 
Golosalvo 292 177 60'6 Muy regresivo 
Hellin 27.242 22.327 82'0 Regresivo 
Herrera (La) 1.032 575 55'7 Muy regresivn 
Higueruela 2.562 1.505 58'7 Muy regresivo 

. Hoya Gonzalo 1.535 840 54'7 Muy regresivo 
Jorquera 1.724 965 56'0 Muy regresivo 
Letur 3.577 2.131 59'6 Muy regresivo 
Lezuza 5.138 2.583 50'3 Muy regrcsivo 
LiCtor 3.768 2.628 69'7 Muy regresivo 
Madrigueras 4.231 4.259 100'7 Estacionario 
Mahora 2.431 1.533 63'1 Muy regresivo 
Masegoso 1.193 303 25'4 Muy regresivo 
Minaya 3.975 2.276 57'3 Muy regresivo 
Molinicos 3.179 2.244 70'6 Muy regresivo 
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POHi ACION Dl-' HECHO JNDICF 

MUNJ('JPIO 1960 197~ 1960~ 100 TIPO DE MUNICIPIO 

Montalvos 429 219 51 "0 Muy regresivo 
Montealegre de\ 

Castillo 3.112 2.248 72'2 Muy regresivo 
Motilleja 921 623 67'6 Muy fegresivo 
Munera 5.931 4.749 80'1 Regresivo 
Navas de Jorquera 1.043 629 60'3 Muy regresivo 
Nerpio 4.997 3.428 68'6 Muy regresivo 
Ontur 3.049 3.092 101'4 Estacionario 
Ossa de Montiel 3.561 2.658 74'6 Muy regresivo 
Paterna de Madera 1.554 909 58'5 Muy regresivo 
Pefias de San Pedro 1.471 666 45'3 Muy regresivo 
Pefiascosa 3.J63 2.299 68'4 Muy regresivo 
PCtrola 2.046 1.460 71'4 Muy regresivo 
Povedilla 1.233 803 65'1 Muy regresivo 
Pozohondo 4.285 2.562 59'8 Muy regresivo 
Pozo Lorente 971 646 66'5 Muy regresivo 
Pozuelo 1.688 884 52'4 Mlly regresivo 
Recueja 874 583 66'7 Muy regresivo 
Ri6par 2.280 1.658 72'7 Muy regresivo 
Robledo 1.608 623 38'7 Muy regresivo 
Roda (La) 12.190 11.558 95'0 Estacionario 
Salobre 1.470 806 54'8 Muy regrcsivo 
San Pedro 2.516 1.631 64'8 Muy regresivo 
Socovos 3.242 3.086 95'2 Estacionario 
Tarazona de la 

Mancha 6.850 6.082 88'8 Regresivo 
Tobarra 11.114 7.870 70'3 Muy regresivo 
Valdeganga 3.041 2.409 79'2 Muy regresivo 
Vianos 1.456 795 54'6 Muy regresivo 
Villa de Ves 405 92 22'7 Muy regresivo 
Villalgordo de! JUcar 1.819 1.509 83'0 Regresivo 
Villamalea 4.028 3.460 85'9 Regresivo 
Villapalacios 2.148 1.378 64'2 Muy regresivo 
Villarrobledo 21.356 20.084 94'o' Regresivo 
Villatoya 380 222 58'4 Mu·y regresivo 
Villavaliente no 419 58'2 Muy regresivo 
Villaverde del 

Guadalimar 1.524 973 63'8 Muy regresivo 
Viveros 1.387 811 58'5 M.UY regresivo 
Yeste 8.992 6.728 74'8 Muy regresivo 

TOTAL 370.976 331.390 89'3 Regresivo 

Fuenle: J.N.E. 
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CUADRO 8 

Evolucion de la poblacion (1975-80) 

A !\; {) <.; 

MlJNICIPIOS 19XI 197~ ( 197~ l!Hli 
-- - - - .. 

Alpera 2.300 2.401 95'79 

Balazote 2.073 2.)46 88')6 
Barrax 2.101 2.193 95'80 
Bonillo (El) 3.360 4.006 83'87 
Casas Ib3.i'lez 3.576 3.722 96'08 
Caudete 7.570 7.170 105'58 
Chinchilla 4.023 5.234 76'86 
Eiche de la Sierra 3.866 4.356 88"-75 
Fuentealamo 2.466 2.610 94'48 
Fuentealbilla 2.015 2.040 98'77 
Gineta (La) 2.493 2.522 98'85' 
Lezuza 2.260 2.580 87'50 
Lietor 2.1 IO 2.628 80'29 
Madrigueras 4.218 4.259 99'04 
Minaya 2.153 2.276 94'60 
Molinicos 2.084 2.244 92'67 
Montealegre 2.347 2.248 104'40 
Mun era 4.305 4.749 90'65 
Nerpio 2.829 3.428 82'53 
Ontur 2.842 3.092 91'91 
Ossa de Montiel 2.665 2.658 100'26 
Pozohondo 2.267 2.562 88'49 
Roda (La) 12.287 11.558 106'31 
Socovos 2.241 3.086 72'62 
Tarazona de la Mancha 6.011 6.082 98'83 
Tobarra 7.724 7.870 98' 14 
Valdeganga 2.236 2.409 92'82 
Villamalea 3.361 3.460 97'14 
Yeste 5.542 6.728 82'37 

Para establecer los niveles de planeamiento, en primer lugar se 
deben considerar los municipios con poblaci6n superior a 4.000 
habitantes, con perdidas inferiores a un 25% en el perlodo interes· 
tadlstico del padr6n de 1975 y el censo de 1981: 
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(D. Rivera) 
Foto 3.- ESPACIOS NATURALES: Base del Mugr6n de Almansa. Vegetaci6n 

de plantas aromaticas y matorras de degradaci6n mediterranea. 

(J. Gonzalez) 
Foto 4.- ESPACIOS NATURALES : Explanada forestal, aprovechada por 

ICONA en Penascosa. 
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Ycstc 
Chinchilla 
Madrigueras 
Munera· 

En un segundn grup<' sc deben considerar Ins municipios de 
pnblaci6n superinr a 2.000 habitantes y que n<' prescnten perdidas 
demngritficas por encima dcl 15% de la pnblaci6n de 1975: 

Alpcra Lezuza 
Balazntc Minaya 
Harrax Mnlinicns 
Bonillo (El) Montealegre del Castill<' 
Casas Ibanez Ontur 
Eiche Ossa de Mnnticl 
Fuente31arrH' 
Fuentcalbilla 
La Gineta 

p,,whond<' 
Valdeganga 
Villamalea 

Un tercer grupo cstaria cPnstituidn pnr Ins 111unicipins de P('b-la
cihn supcriPr a Ins 2.000 habitantes y quc presentan perdidas supe
n<'res al 150/o de la p<'blaci6n de 1975: 

Lietnr 
Ncrpin 
S<'C0VPS 

Los dc1nUs 111unicipi<'s dehcrian cs1ar dc,tadns. al rnenos, de deli
rnitaci0n de suelP. 

LOgicamente estos criterins sin1ples-den1ngritficns pueden ser rno
dificadns pN dos condicionantes: 

Pnr la utilizaci6n de otrns criteri<'S de distinta naturaleza, 
que se comentan en los siguientes apartadns. 

L P<'r la situaci6n del estadn del planeamienl<' urbanistico. 

3.2. Unidades ambientales de especial valor natural 

El concepto «valor natural» ha sidn utilizado con un significado 
amplio integrador de las distintas variables del medfr, inerte, del me
dio biologico y del paisaje. Los criterios de valoracion utilizados 
han sido, principalmente, el valor naturalistico y los valores percep
tuales y culturales; estos criterios de valoraci6n han sido, basica-
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mente, cualitativos y han tenido un cierto grado de subjetivismo, 
contrastado con la diversidad de estudios y fuentes utilizadas. 

Se ha considerado que existen unidades ambientales de especial 
valor natural en las siguientes areas naturales: 

I. Valle del rio Cabriel 
2. Valle del rio JUcar 
3. Campo de Montiel 
4. Valle del rio Jardin 
5. Sierras y Muela de Carcelen 
6. Sierra de Almansa 
7. Zona endorreica de los Llanos de Albacete 
8. Zona endorreica oriental 
9. Sierra de Alcaraz y del Segura 

1. Valle del rio Cabriel 

Zona los Carceles-Villatoya. 
Esta zona presenta los siguientes valores: 

Alta calidad de las aguas fluviales. 
Masas forestales de Tabaqueros y «La Derrubiada». 
Diversidad y singularidad de los valores paisajisticos (meandrns 
encajados). 
lmportante cobertura arb6rea en las margenes y riberas. 
Existe una vegetaci6n natural relativamente bien conservada 
y una importante riqueza faunistica. 

Zona de Villatoya-Casas del Rio: 
Alta calidad de las aguas. 
La intrusion de afloramientos del KEUPER produce una des
tacable policromia paisajistica. 
Existen choperas, alamedas y saucedas en las mitrgenes del 
rio, asi como huertas de agricultura tradicional, junto a ex
tensos pinares. 
Es relevante la vegetaci6n asociada a los afloramientos triasi
cos, con variedades de tipo gips6filo y seleniticola. 
Aprovechamiento tradicional de aguas termales y minerome
dicinales sulfatadas. El balneario de Fuentepodrida es testi
monio de un aprovechamiento posiblemente mas amplio. 
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Existencia pn>hahlc de micr<>climas quc suavizan los valores 
cxtre1nns dcl clin1a C<'Plincnlal en la 1nargcn dcrecha del ri0 
Cahricl. 
Fauna acu61ica de µran i11!crCs cicntific<' y aprPvccharnientP 
piscic<'la. 

2. Valle del Jucar 

Zona de Villalgordo del Jucar-Valdeganga. 
Los aspectos mas destacables de esta zona son: 

Una calidad relativamente alta del paisaje. 
lmportantes masas forestales, algunas climacicas (pertenecien
tes a la vegetacion tipica de la provincia y en peligro de des
aparicion). 
Alta calidad de las aguas, con numerosos afloramientos de 
manantiales en las margenes del rio. 
Los usos agricolas y las explotaciones forestales estan produ
ciendo alteraciones importantes en el medio,9 por ejemplo, la 
avifauna de la zona ha idn paulatinamentc disminuyendo, 
siendo ahora muy escasos Ins ejemplares observables. Esta 
avifauna era abundante por la proximidad del encinar y la 
chopera integrantes del ecosistema; sin embargo, la sustitu
ciiin por manzanos o melocotoneros en importantes zonas de 
las proximidades de Pozorrubio han alterado el equilibrio del 
ecosistema. 

Se hacen evidentes actuaciones urgentes ante este proceso de 
degradaciiin, por la fuerte demanda de usos recreativos en 
esta zona. 

Zona de Valdeganga-EI Molinar: 
En la zona anteriormente descrita, el rin discurre por un valle 

<i Las recientes investigacioncs en Ccntrc1eurl1pa han dc1nns1racl<l que L'\is1e Hna 
correlacibn importantc de la fauna cnn \as grandcs catena.-. i -.cries de vcgeta
cicln: asi, la riqueza faunistica de un do dependc l111in1a1ncn!c dcl grad<' de 
conservaciOn de Ja vegetaciOn en las riberas, n1clrgenes y del cntnrno gcncral, 
casi tanto como de la pureza de las aguas dcl 1nis1nn rio. 
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, (D. Rivera) 
Foto 6.- ESPACIOS NATUAALES: Almenara (1 .798 m .), maxima altura de la 

Sierra de Alcaraz y uno de los puntos mas elevados de la provincia de 
Albacete. 
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abierto y amplio. En esta zona el rio va encajonado en un valle 
cerrado con escarpados muros verticales de un valor paisajistico 
singular. Hay una integraci6n de los usos tradicionales del suelo y 
de !as formas trogloditas de viviendas, especialmente en la zona de 
Alcozarejos a Jorquera. 

La vegetaci6n es muy peculiar, con presencia de especies intere
santes: Buxus Sempervirem descrito por Linneo en 1753, madroi\o, 
pis.tacho, sabina (Juniperus phoenicea) ... 

Se pueden definir como «microhabitats» algunos pequeilos valles 
de rambla y !as zonas adyacentes en los que existe una vegetaci6n 
singular; como en muchos de los yesares. del rio Jucar, donde han 
sido ·localizadas importantes especies (Thymus gypsico/a, descrito 
por Rivas Martinez en 1967, o Lepidium Subu/atum, gypsicola de 
los cerros castellano-manchegos y planta rara que describiera Lin
neo en 1753. En suelos selenitosos aparece descrita Gypsophila 
struthium, descrita por Laefl en 1758). 

Esta vegetaci6n habia posibilitado la existencia de una avifauna 
abundante, junto con presencia de numerosos micromamiferos que 
se encuentran en plena regresi6n, de igual modo que la cobertura 
vegetal. Esta regresi6n se debe fundamentalmente a la fragilidad del 
ecosistema ante los «abusos» de la demanda urbana. En relacion 
con la planificaci6n urbanistica son resaltables los siguientes as
pectos: 

La necesidad de restricciones en la localizacion de la segunda 
residencia. 
Control sobre las obras de infraestructura viaria que bordean 
el rio y en las que se debe mejorar la calidad del firme, pern 
nunca con ensanchamientos de calzada. 
Controles y restricciones en los aprovechamientos turisticos
recreativos. 

Es especialmente importante la proteccion del area entre Alcala 
del Jucar y el embalse del Molinar; ecosistema todavia no excesiva
mente alterado. 

La construcci6n del embalse del Molinar con la canalizaci6n 
subterritnea del agua hacia Cofrentes ha producido una importante 
alteraci6n en el valle del Jucar desde la linea de presa, sin que por 
el momento se pueda concretar la magnitud del impacto ecol6gico. 
El rio JUcar. se ha convertido en un arroyo. (Foto 20). 
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MAPA'· 
ESPACIOS NATURALES 

llCONAI 

Escoto 1 : 1.000.000 
O 10 20 30 40 SO kms 

MAPA 4 
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3. Campo de Montiel 

Esta zona incluye distintas unidades ambientales con destacables 
valores geomorfol6gicos, hidrogeol6gicos, vegetales y faunisticos. 
Son destacables: 

- Fen6menos karsticos. 
Manch.as de encinares y sabinares. 

- Existencia de variedades botanicas excepcionales. 
- Fauna silvestre (con existencia de lince, gato monies ... ). 
Entre !as variedades botanicas excepcionales suceptibles de espe-

Cial consideraci6n est an: 
Brassica Nudicau/is (descrita por Lagasca y Gonzalez Alb6 
en 1935) que es endemica de Albacete y que se localiza en 
una nueva combinaci6n, no conocida en el mundo, en Santa 
Elena de Ruidera. 
Lepidium Reverchoni (Debu, subespecie Glaberrinum) Br. BI: 
y Gonzalez Alb6, 1935) que aparece como localizaci6n clasi
ca en las Lagunas de Ruidera. 
Silene Laminiensis (descrita por Gonzalez Alb6 en 1935). 
Lythhrum castel/anum (Gonzalez Alb6, en 1935). 

En °el Campo de Montiel se localizan !as Lagunas de Ruidera, 
hoyas escalonadas entre la Laguna Blanca y la Laguna del Cenagal, 
estructurando diversas unidades ambientales de especial valor na
tural. 

Las Lagunas de Ruidera han sido muy conocidas por sus carac
teristicas botanicas y por sus caracteristicas hidrogeo16gicas; algunas 
lagunas tienen comunicaci6n superficial, pero la mayoria reciben el 
agua del manto subterraneo contenido por !as capas impermeables 
de margas arcillosas y yesiferas. Este manto acuifero se forma por 
la infiltraci6n de las aguas superficiales en las calizas y dolomias 

' triasicas de estructura horizontal. 
En !as ultimas decadas !as Lagunas de Ruidera se hall converti

do en un importante recurso turistico-recreativo, generandose. un 
proceso de degradaci6n creciente y de perdida de calidad de! medio 
natural; aunque desde el siglo XIX existi6 un proceso de roturaci6n 
y desforestaci6n. 

El diagn6stico de la problematica actual de las Lagunas de Rui·· 
dera es muy conocido despues de la redacci6n del Plan Especial de . . 
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Protecci6n de las Lagunas de Ruidera y su Entorno, realizado por 
INITEC, por lo que seria ocioso un tratamiento extenso de este 
tema. 

La situaci6n actual de las Lagu·nas de Ruidera ejemplariza, como 
en tantas otras areas, por una parte, el conflicto por el uso del sue
lo entre demandas urbanas y los usos tradicionales y la necesidad de 
una protecci6n adecuada, y, por otra parte, los efectos de las diver
sas competencias de los distintos agentes administrativos y la apatia 
de las corporaciones locales para mantener la disciplina urbanistica, 
explicable por los condicionantes actuales de !as comunidades rura
les (econ6micos, culturales y psicol6gicos-sociales). 

Entre los impactos especificos sobre !as lagunas emplazadas en 
la provincia de Albacete, la mayoria de estos impactos se concen
tran en el area de la Laguna de la Colgada, de la Laguna Morcilla, 
Laguna Batana y Laguna Salvadora. Hay impactos de ocupaci6n 
por la existencia de viviendas-bloques, un hotel, un albergue de ju
ventud con un impacto paisajistico elevado y privatizaci6n de los 
bordes. Los impactos de contaminaci6n son elevados por vertidos, 
ya que los impactos de difusi6n son muy amplios por la especial 
estructura geol6gica. 

Ademas hay impactos genericos derivados de la utilizaci6n masi
va de autom6viles, de la utilizaci6n de la lamina de agua por em
barcaciones, del vertido de basuras, desperdicios y aguas residuales 
y los impactos derivados del aumento de la afluencia de Ios fines de 
semana. 

Las unidades ambientales de mayor valor natural de fragilidad 
elevada y de valor paisajistico elevado son las areas del entorno in
mediato de las lagunas. En segundo lugar se consideran las unida
des definidas por el potencial de visualizaci6n de! paisaje junto con 
un relativo buen estado de conservaci6n. Tambien habria que consi
derar como unidades susceptibles de protecci6n las masas forestales 
y las zonas con actividades agropecuarias tradicionales. 

Como es sabido, en el ailo 1979 se delimit6 como Parque Natu
ral el area mas pr6xima a !as lagunas. 

4. Valle del rio Jardin 

El valle del rio Jardin es un area que debe ser considerada sus-
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ceptible de especial atenci6n por las siguientes caracteristicas: 
- Valor paisajistico: sobre los materiales calizos del Jurasico se 

encaja el valle fluvial, existiendo parajes de valor visual recreativo. 
- Existe una vegetaci6n muy variada con diversidad de espe

cies; desde las frondosas tipicas de los valles fluviales (alamos, cho
pos, sauces, olmos ... ) hasta especimenes como la sabina, que apare
ce en algunos tramos de la margen izquierda del rio, formando par
te integrada de un ecosistema especial, motivado por algun tipo de 
microclima. 

La distribuci6n de la vegetaci6n en el valle se puede considerar 
como «ejemplo didactico»: en el centro del valle, presencia de bos
ques de ribera de rio, con abundancia de frondosas. Hacia las lade
ras, en su base, existencia de encinar, con carrascas, coscojas y la 
presencia de algun ejemplar de Quercus Faginea. Y en las zonas 
mas altas, ejemplares del denominado piso supramediterraneo, como 
la sabina. A su vez se constata la existencia de importantes especies 
botanicas en el borde del valle y en algunas de las acequias pr6xi
mas, como varios tipos de Lythrum, asi como algunos cspccimenes 
endemicos de la familia de los cardos. 

- La calidad y pureza de !as aguas alimentadas por numerosos 
manantiales y aportaciones de riachuelos de las sierras pr6ximas 
permite una amplia variedad piscicola, con implantaci6n de algunas 
especies al6ctonas en regimen de piscifactoria. 

-· Se detecta la presencia de diversos microclimas; en especial 
un microclima humedo, entre El Robledo y Pena Bermeja, con un 
area que engloba las lagunas de Los Ojos de Villaverde y la laguna 
formada por la confluencia de los rios Arquillo y Cilleruelo. 

En el valle del rio Jardin se han producido importantes impactos 
por distintas causas: 

- Las obras de explanaci6n e infraestructura del ferrocarril 
Baeza-Utiel. 

- La tala de arboles de las laderas, con el consiguiente peligro 
de arrastre de tierras por au men to de la erosion. 

- Los vertidos residuales de los pueblos pr6ximos que pueden 
acabar con la calidad del agua y destruir un importante recurso de 
la zona: la implantaci6n de aprovechamientos piscicolas, entre otras 
actividades como la misma labor agraria. 

- La implantaci6n cada vez mas numerosa de residencias 
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(J . Gonzalez) 
Foto 6.- PAISAJES MODIFICADOS: Embalse del Molinar, cauce del r io 

Jucar, casi en los limites con la provinc ia de Valencia. 

Foto 7 PAISAJES MODIFICADOS Embalso d(' Carna11llas, sobre el 110 

Mundo, r>oco antei de su clcsmnbocadura en el Segura. 
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secundarias fruto de la paulatina presi6n demografica, que puede 
acabar con la vegetaci6n anteriormente descrita, asi como alterar la 
relativamente integrada ocupaci6n de huerta de !as margenes de! rio 
Jardin. 

- Las obras de ampliaci6n de! firme de la Carretera Nacional 
322 con supresi6n de curvas. 

S. Sierras y Muela de Carcelen: Macizo de Carcelen 

Situado en la parte nororiental de la provincia, forma un amplio 
conjunto que algunos autores han denominado Macizo de Carcelen 
y que engloba !as sierras de Alatoz, Monte Arag6n y Mugr6n. 10 

El conjunto esta formado por importantes masas cretacicas entre 
!as que se producen extensos afloramientos triasicos que dan gran 
variedad de formas de relieve, con diferencias altitudinales y topo

. graficas. 
Botanicamente constituye una zona de transici6n de! mesomedi

terraneo (Rivas, S.). Constiyuye la zona de transici6n entre La 
Mancha y Levante, con un clima relativamente frio a pesar de que 
existan algunas especies vegetales levantinas termicas en microclimas 
como el de! Mugr6n y tambien hacia el sur se localizan algunas es
pecies beticas. 

El macizo es una de !as zonas mas interesantes de Espana, por 
la distribuci6n de especies; se la puede considerar como una isla bo
tanica. En conjunto se calcula que una veintena de !as especies de 
reducida distribuci6n se localizan en el macizo; alguna de estas es
pecies, exclusiva de la zona. 

Predominan !as distintas variedades de labiadas, con importantes 
masas de plantas medicinales y aromaticas que pueden permitir la 
experimentaci6n con bancos de semillas y un aprovechamiento con-

10 La Sierra de Carcelfn, en sentido amplio, presenta interesantes plantas de tomi
llares y matorrales espinosos. Poco estudiados en su totalidad, algunos gCneros 
ni han sido objeto de especial atetici6n, apareciendo endemismos de dudoso' 
rango especifico, coma son: 
- Genista mugronensis. Ulerhapper. 
- Sideritis mugronensis. Borja. 
La vegetaci6n en las Cpocas de plena floraci6n posibilita una importante activi
dad apicola. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1983, #12.



-227-

trolado en suelos que son marginales. Las especies mas relevantes 
son: !as salvias, lavandas, tomillos y «sideritis» (rabo-gato). 

La vegetaci6n arb6rea esta formada por restos de encinares (que 
conviene conservar); por sabinas, en peligro de desaparici6n, y por 
una, excesivamente densa, masa de pinos y matorrales que hacen 
que el peligro de incendios sea muy grande, constituyendose en uno 
de los posibles -y dramaticos- impactos que planea sobre la 
zona. 11 

Otras caracteristicas de esta area son: 
- El valor paisajistico natural. 

Paisaje agrario de campos cerrados por . abancalamientos 
escalonados en las proximidades de Carcelen. 
Fen6menos karsticos de interes, aunque poco estudiados. 

6. Sierra de Almansa 

La Sierra de Almansa es, qmzas, el area de menor interes natu
ral comparativamente con !as otras areas ya descritas. 

Tiene clara influencia valenciano-meridional en las especies vege
tates. Presei;ita una vegetaci6n bastante cerrada en colas relativa
mente altas. Los pinos son abundantes y existe maquia y garriga de 
acci6n antr6pica. 

7. Zona endorreica de los Llanos de Albacete 

La zona endorreica de los Llanos de Albacete es parte de la am
plia area denominada «Mancha Humeda», caracterizada por unos 
valores climaticos de extremada aridez y por abundancia de aguas 
freaticas. Asi, el sistema de lagunas endorreicas es similar a los sis
temas existentes en otras zonas manchegas de la provincia de Tole
do (lagunas de Villafranca de los Caballeros, de Quero, etc.), Ciu
dad Real y Cuenca. 

11 La sustituci6n de frondosas escler6filas por aciculitolios del gCnero Pinus, debi
da a una cierta politica de repoblaciones, ha contribuido al aumento de la sus
ceptibilidad frente a los incendios de las masas forestales de la comarca. 
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En los Llanos de Albacete se localizan lagunas endorreicas como 
la laguna de Acequi6n, restos de antiguas lagunas (de Navalcudia, 
El Salobral) que son parte de un antiguo y amplio sistema endorrei
co desaparecido (por ejemplo, la del Portazgo, pr6xima a la capital 
provincial) por desecaci6n y por construcci6n de los canales de dre
naje.12 El area esta formada geol6gicamente por rocas muy permea
bles con importantes mantos freaticos; muy frecuentemente se ha 
comparado a Los Llanos de Albacete con un mar subterraneo. 

Esta area tiene un valor natural importante -esta incluida en cl 
proyecto MAR de la Uni6n Internacional para la conservaci6n de la 
naturaleza-: Sin embargo, esta muy degradada por un proceso pcr
manante de urbanizaci6n y ocupaci6n agricola. La diluida red dcl 
flujo tluvial ha ido sustituyendose por canales artificiales; el mas 
importante es el Canal de Maria Cristina. Estas canalizaciones y los 
vertidos en general, asi como los sistemas de cultivo agricola «mo
dernos~> estan produciendo filtraciones que deterioran la calidad de 
las aguas y limitan el aprovechamiento de los acuiferos subterra
neos. 

En general, es un area muy degradada por las construcciones de 
segunda residencia y por un proceso continua de desecaci6n poten
ciado por la politica de colonizaci6n desarrollada en la zona por el 
IRYDA. 

8. Zona endorreica oriental 

El area que hemos designado como «zona endorreica oriental» 
puede ser limitada al norte con la Sierra de Montearag6n hasta la 
Sierra de Enmedio. 

12 LAGASCA y el endorreismo de Albacete. 
En esta zona se recolectaron algunas plantas a principios del siglo x1x. Estas 
plantas, descritas por M. Lagasca en 1816, se han convertido en valiosos ejem· 
plares bot3.nicos, y hoy se conservan en el Real Jardin 8013.nico de Madrid. 
Pertenecientes al genero Lytrum, plantas corno las que se conservan en Madrid, 
crecian todavia en 1%6 en esta laguna, cuando fueron recolectadas por el pro· 
fesor Borja. 
LAGASCA, M. (1816), Genera et Species Plan/arum, quae aut novae sunt, out 
nondum recte coqnoscuntor. Madrid. 
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Foto 8. CONJUNTO NATURAL HISTORICO ARTISTICO Gran Meandro 

del rio Jucar alredeclor de Jorquera 
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Esta area es un conjunto homogeneo de lagunas endorreicas (en 
un numero superior a 20, temporales y permanentes) que se estruc
tura en pequeflas cuencas endorreicas que forman varios complejos: 

• Complejo de La Higuera. 
• Complejo de Corral-Rubio, Petrola y Salobralejo. 
• Ontalafia, laguna con particularidades distintas y situada mas 

al sureste. 
Las lagunas de mayor superficie y permanencia de agua tienen 

caracteristicas fisico-quimicas que posibilitan la utilizaci6n <lei agua 
para baflos medicinales -de tradici6n hist6rica (citadas por Plinio, 
Sales de Higuera)-. La presencia <lei sulfato de magnesia ha deja
do huella en la toponimia de! lugar (sal de la Higuera). Asi pues, se 
puede conseguir un aprovechamiento de! agua y de las sales de! 
agua para fines medicinales. Con este aprovechamiento son explota
bles las lagunas de Petrola, El Saladar, Hoya Rasa y El Salarejo. 

La vegetaci6n esta en un estado de degradaci6n avanzado agra
vado por los incendios sistematicos, principalmente, en verano, en 
las zonas pr6ximas a las lagunas. Sin embargo, la vegetaci6n pre
senta caracteristicas singulares formando una comunidad clasica de 
importantes especies vegetates (estudiada por muchos botanicos du
rante el siglo XX). 

Por otra parte, la existencia en 200 Km', aproximadamente, de 
cerca de 500 Ha. de zonas humedas muy pr6ximas, forma un medio 
natural -valor ambiental- para aves migratorias, constituyendo un 
refugio de aves en la zona intermedia de los itinerarios mas transita
dos de Daimiel y de la zona levantina (Elche-Torrevieja ... ). Uno de 
los mejores refugios en la provincia de Albacete, la laguna de Onta
lafia, ha desaparecido practicamente por ocupaci6n y drenaje. 

Evidentemente, con una vegetaci6n protegida, las aves podrian 
aprovechar esta zona. Es importante, pues, la reconstrucci6n de las 
franjas de carrizal, espadaflales y juncales en algunas lagunas como 
Petrola o La Higuera, e impedir que se destruya, si interesa conver
tir la zona en refugio de aves. 

Ademas, las plantas hal6filas" son comestibles para el ganado, 

13 Las plantas barrilleras. En otro tiempo estas plantas constituyeron un interesan
te recurso natural como productoras de «barrilla», componente fundamental en 
la fabricaci6n de jabones. 
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a la vez que pueden formar una reserva genetica con un banco na
tural de semillas para plantaciones -higienizaci6n de tierras- en 
zonas de salinizaci6n artificial· por un inadecuado sistema de riegos, 
con la ventaja de ser ecotipos adaptados al clima de Albacete. 

Tambien esta area tiene un valor paisajistico; desde Mompichel 
(pr6xima a El Villar de Chinchilla) se puede contemplar un buen 
numero de lagunas y lagunillas que forman una zona de gran densi
dad de lagunas endorreicas. A su vez, es destacable la posibilidad 
para el establecimiento de itinerarios de la naturaleza porque !as co
municaciones son buenas y en una sola ruta se podrian visitar la 
mayoria de todas !as zonas humedas inventariadas. 

Sin embargo, tambien en esta area existe un peligro importante 
de degradaci6n y una amenaza de desaparici6n. Por la desecaci6n 
ya sei'ialada y por los vertidos s61idos y liquidos: escombros y resi
duos urbanos con ausencia de depuradoras o mala utilizaci6n de 
ellas como ocurre en Petrola, donde la mitad de la laguna en la es
taci6n estival 0 periodos de sequia es una fosa septica. 

Tambien tiene interes el «mosaico» de Corral Rubio-Petrola." 

9. Sierras de Alcaraz y del Segura 

Esta extensa area es la parte SO de la provincia de Albacete." 
Es la divisoria hidrografica atlantico-mediterranea (rios de la 

cuenca del Guadalquivir, de la cuenca de! Jucar y de la cuenca del 
Segura). Y esta formada por las sierras de Alcaraz y Segura, que a 
su vez estan formadas por una serie de alineaciones montai'iosas, 
contrafuertes y macizos mas o menos enlazados, con gran diversi
dad de form as de relieve. 

LAGASCA, M. (1817), Memoria sabre fas Plantas Barrilleras de Espafla, 
Madrid. 

14 Paisaje en mosaico: encinar - cultivos - .lagunas - tomillar ... 
En el paisaje de Corral Rubio existe un esbozo de mosaico agro-silvo-pastoril. 
De acuerdo con el profesor Margalef, este puede ser el mas adecuado modelo 
de utilizaci6n del territorio. 

15 Hay sabinares manchegos al norte, y hacia -el este, relacionado con el rio Mun
do, se observa una transici6n al ambiente netamente murciano. 
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Por la altitud, la extension de! area montail.osa y la importante 
precipitaci6n ( este area pertenece a los dominios climaticos sub
humedo y humedo), existen numernsas fuentes, arroyos y rios. 

En este medio natural es 16gica la localizaci6n de muchas unida
des ambientales de especial valor natural. 

Es imposible establecer una relaci6n «completa» de !as unidades 
ambientales de «mas» valpr natural. 

En el inventario de espacios naturales de protecci6n especial de! 
ICONA (1979) se incluye (ver mapa 4): 

III. Peil.ascosa. 
IV. Sierra de! Agua. 
V. Ayna. 

VI. Los Chorros de! rio Mundo. 
VII. Vado de Tus. 

VIII. Taibilla. 
IX. Tamara!. 
X. Hoya Celada y Calarejos. 

(Los espacios naturales restantes son: I. Alcala del JUcar; 
II. Lagunas de Ruidera.) 

En el estudio Plan de Aprovechamiento de los Recursos Turisti
cos (SENDA 3) se incluyen, ademas de los seil.alados «recursos na
turales», los municipios siguientes: 

Bogarra 
Cotillas 
Rio par 
Yeste 
Letur 

El estudio mas extenso publicado sabre esta zona respecto a flora es: 
CUATRECASAS, J. (1926), Excursion Botanica a Alcaraz y Riopar. Junta de 
Ciencias Naturales de Barcelona. 
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(J. Gonzalez) 
Foto 9.- CONJUNTO NATURAL HISTORICO- ARTISTICO: Vision de Al

cala del Jucar, con el castillo en primer termino desde Casas del 
Cerro. 

(J. Gonzalez) 
Foto 10.- CONJUNTO NATURAL HISTORICO-ARTISTICO: Vista de Al 

caraz desde los Batanes, en primer term ino el valle poblado de cho
peras, del rlo de Alcaraz. 
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Ademas, se incluyen las siguientes areas: 

Vega del rio Mundo, en Lietor 
- Ribera del Jucar 

Y los siguientes embalses: 

- Embalse de Almansa 
- Embalse del Cenajo 
- Embalse de Camarillas 

Embalse del Talave 
Embalse del Molinar 
Embalse de Fuensanta 

Asi, la mayoria de las areas naturales de especial valor recogi
das, tanto en el inventario de ICONA como en el estudio de Apro
vechamiento de los Recursos Turisticos, estan localizados en la 
Sierra de Alcaraz y del Segura. 

El inventario de las 9 areas naturales determina un listado de 
municipios susceptibles de planeamiento especial, segun la variable 
«unidades ambientales de especial valor natural». 

I. Valle del rio Cabriel 
• Villamalea 
• Casas Ibanez 
• Villatoya 
• Balsa de Ves 

2. Valle del rio Jucar 
• Villalgordo del Jucar 

L • Fuensanta 
• Tarazona de la Mancha 
• Valdeganga 
• Jorquera 
• La Recueja 
• Alcala del Jucar 
• Casas de Ves 
• Villa de Ves 

3. Campo de Montiel 
• Ossa de Montiel 
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4. Valle del rio Jardin 
• El Jardin (Alcaraz) 
• El Robledo 

5. Sierras y Muela de Carcelen 
• Alatoz 
• Alpera 
• Carcelen 
• Higueruela 

6. Sierra de Almansa 
• Almansa 

7. Zona endorreica de Los Llanos 
• Albacete 

8. Zona endorreica oriental 
• Chinchilla 
• Corral Rubio 
• Fuentealamo 
• Petrola 

9. Sierras de Alcaraz y del Segura 
• Ayna 
• Bogarra 
* Cotillas 
• Ferez 
• Letur 
• Lietor 
• Nerpio 
• Paterna de Madera 
• Pefiascosa 
* Ri6par 
* Socovos 
• Yeste 

3.3. Municipios de especial patrimonio cultural y urbanfstico 

Se consideran como municipios· de especial valor cultural, hist6-
rico, artistico y urbanistico aquellos municipios que reunen una o 
varias de !as siguientes caracteristicas: 

• Caracter monumental y cultural (con un significado amplio 
e integrador de estos conceptos). 
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• Haber desempefiado -sus comunidades humanas- un papel 
destacado en la macrohistoria espafiola o en la historia pro
vincial; o haber sucedido algim hecho hist6rico importante en 
el municipio o en sus proximidades. 

• Existencia de una morfologia piano -parcial o totalmente-, 
de especial valor urbanistico-geografico; o existencia de ele
mentos singulares de arquitectura rural. 1' 

En la provincia de Albacete existen muchos testimonios de valor 
arqueol6gico y artistico; consecuencia 16gica de un poblamiento 
muy antiguo, de una situaci6n privilegiada (la parte de la Meseta 
mas pr6xima y mejor comunicada con la franja mediterranea) y 
existencia de un medio natural en epocas '))asadas, muy atractivo 
(abundantes "masas forestales, multitud de lagunas, refugios de toda 
indole). Los testimonios de la existencia de grupos humanos muy 
antiguos se suceden desde Nerpio, conjunto de arte rupestre de La 
Solana de las Covachas; en Alpera (cuevas de La Vieja), Hellin 

4Minateda). Hay conocimiento de yacimientos importantes no exca
vados en diversos municipios, como Madrigueras, junto a otros mu
chos yacimientos conocidos como el Cerro de los Santos, Pozo 
Moro, etc., en los que se han encontrado hallazgos importantes 
(Dama Oferente, La Bicha de Balazote, etc.). 

Existen diversos restos de la epoca de dominaci6n romana (cal
zadas, mosaicos, acueductos) y una larga relaci6n de restos de las 
diversas culturas hist6ricas. 

Por otra parte, hay municipios que en distintos periodos y con 
otras estructuras territoriales y organizaciones juridicas tuvieron 
participaci6n en la historia de Espana; son destacables Alcaraz y 
Chinchilla junto a otros municipios -en otro nivel de percepci6n
como Almansa, Jorquera, Ossa de Montiel, Alcala de! Jucar, Ri6par, 
Yeste, Socovos y Corral Rubio.17 

En otros municipios existen nucleos de poblaci6n que desde la 
perspectiva de! planeamiento urbanistico y la protecci6n de! patri-

16 El desarrollo de este punto ha sido autolimitado porque los estudios por cono
cimientos sobre estos aspectos suelen Ser generalmente conocidosi por lo que es 
ocioso un tratamiento extenso. 

17 L6gicamente, la; inclusi6n de cada uno de estos municipios podria ser justifica
da ampliamente. 
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(J. Gonzalez) 
Foto 11.- CONJUNTOS UABANOS: Acceso al Alto de la Villa desde la calle 

de la Caba. 
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monio cultural tienen un indudable valor. Son aquellos nucleos que 
presentan, parcial o totalmente, un piano y una morfologia repre
sentativa de otras culturas hist6ricas y de otras formas de asenta
miento y emplazamiento. Es 16gico que entre grupos de municipios 
se encuentren algunos municipios ya relacionados por su valor his
t6rico (Chinchilla, Jorquera, Alcaraz y Alcala del Jucar). Pero hay 
otros municipios muy significativos por su valor paisajistico-urbano 
y por su singular morfologia; hay cierta unanimidad al incluir entre 
estos municipios a Ayna (C. Flores, 1973, resalta el valor 
«arquitect6nico-popularn de El Pontarr6n) y tambien pueden ser in
cluidos Letur, Lietor (el mismo autor resalta el valor de Vianos). 

Tambien presentan elementos de valor arquitect6nico los munici
pios de Villarrobledo, La Roda, El Bonillo y Tarazona de la Man
cha (plazas mayores, fachadas blasonadas, palacios, etc.). La capital 
provincial tambien posee elementos arquitect6nicos y urbanisticos 
destacables en un planteamiento de renovaci6n urbana (edificios 
modernistas, pasajes de especial valor monumental, barrios de valor 
arquitect6nico popular); desde esta 6ptica es lamentable la desapari
ci6n del Alto de la Villa. (Ver fotos nums. II, 12 y 13). 

Por ultimo, las diversas comarcas por condicionantes de la repo
blaci6n, forma de ocupaci6n del suclo y actividades econ6micas 
suelen presentar diversas construcciones y casas rurales tipicas que 
deben ser percibidas e incluidas en el patrimonio cultural. Especial
mente en la zona central manchega son destacables las quinterias 
(en Albacete reciben otras denominaciones populares) y Ios bombos 
(o chozos) -construcciones tradicionales de piedra, con falsa cupu
la, sometidos a un proceso de adulteraci6n y destrucci6n-. Otro 
elemento destacable son las multiples viviendas trogloditas localiza
bles en distintos municipios (Chinchilla, Hellin) y especialmente en 
la Ribera de Cubas (Jorquera). 

4. Inventario de mumc1pios de especial consideracion 
para el planeamiento urbanistico 

Como se explic6 en Metodologia y Fuentes, despues de analizar 
y mapificar las variables escogidas, el paso metodol6gico final era 
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(J . Gonzalez) 
Foto 12.- CONJUNTOS URBANOS Entrada a Villacerrada desde la calle 

Albarderos. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1983, #12.



240 

Piano del "Alto de la Villa"; se percibe claramente la disposici6n regular de las 
calles. 
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(Ayuntamiento d e Albacete) 
Foto 13.- Vista aerea de Villacerrada. 
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establecer una relaci6n de municipios de especial consideraci6n para 
la planificaci6n urbanistica. 

Esta relaci6n incluye un listado y un mapa de sintesis (ver mapa 5). 
El listado recoge una relaci6n total de los municipios de la pro

vincia de Albacete y las variables que afectan a cada municipio. Es
tos municipios han sido o no seflalados de una a tres veces, seg(m 
que les afectase parcial o totalmente las variables analizadas. 

L6gicamente el establecimiento de criterios de priorizaci6n para 
el planeamiento urbanistico tendria que armonizar todas las varia
bles y, a su vez, el grado con que afecta cada variable en los diver
sos municipios. Las Normas Subsidiarias Provinciales deben incluir 
estos aspectos. 

S. Conclusiones y recomendaciones 

Despues de! analisis de las distintas variables basicas quc deben 
considerarse en el planeamiento urbanistico es 16gico que se obten
gan unas conclusiones y recomendaciones. 

En la provincia de Albacete, aun siendo una provincia compara
tivamente deprimida, se producen los impactos globales derivados 
de! proceso de urbanizaci6n y del modelo espacial desarrollado en 
Espana en los ultimos decenios. Concretamente se producen impac
tos importantes en las areas mas conocidas por SU valor natural 
(Lagunas de Ruidera) y en las otras areas pr6ximas a Albacete 
(Valle del Jucar y concretamente en los Pinares de! Jucar); sirva co
mo ejemplo el impacto irreversible de la desafortunada actuaci6n 
«Playa de! Jucarn. 

Por otra parte, el aumento de las inversiones en infraestructuras 
y la necesidad de una mayor seguridad en el trafico, estan produ
ciendo impactos irreparables en unidades ambientales de mucho 
valor natural. 

L6gicamente habria que dotarse de! planeamiento adecuado que 
deberia pasar, al menos, por la redacci6n de unas Normas Provin
ciales Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento que recogie
sen los aspectos seflalados en los objetivos. Quizas tambien habria 
que redactar Normas Subsidiarias en algunas comarcas y areas de 
especial problematica (Sierra, Valle del Jucar). 
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No se deben redactar mas Planes Generales de Ordenaci6n de 
ambito municipal; en la provincia de Albacete los municipios sus
ceptibles ya tienen esta figura de planeamiento (Albacete, Hellin, 
Almansa y Villarrobledo). 

Se debe ir dotando a los municipios de Normas Subsidiarias de 
ambito municipal siguiendo los criterios de priorizaci6n apuntados. 
Todos los municipios deberian estar dotados, al menos, de delimita
ci6n del suelo. 

Sin embargo, para que las inversiones en planeamiento urbano 
sean efectivas y utiles se deben dar las siguientcs condiciones: 

• Voluntad politica de !as corporaciones. Es evidente que una 
planificaci6n urbanistica sin una voluntad clara de ejecuci6n y 
control de !as corporaciones y comisiones provinciales de Ur
banismo, no tendra ninguna relevancia practica, ya que la 
voluntad de ejecuci6n debe ser previa a la realizaci6n del pla
neamiento municipal. Debe quedar clara la posici6n subsidia
ria en cuanto a la vigilancia del cumplimiento de la legislaci6n 
urbanistica de las comisiones provinciales de Urbanismo .. 

• Nivel tecnico adecuado en la redacci6n de las figuras de pla
neamiento como objetivo fundamental. Este objetivo demanda 
las siguientes medidas: 
a) Elaboraci6n de un pliego de condiciones adecuado a la 

problematica y caracteristicas del municipio susceptible de 
planeamiento. 

b) Asignaci6n presupuestaria adecuada al pliego de condicio
nes, huyendo en todos los casos de «asignaciones-tipm> en 
relaci6n exclusivamente con criterios demograficos. 

c) Control tecnico sobre el cumplimiento de la metodologia 
desarrollada y sobre el resultado final que debe condicio
nar los sucesivos pagos. lncluso estableciendo metodolo
gias y politicas que condicionasen los pliegos de condicio
nes y el proceso de planeamiento. 

Las distintas figuras del p(aneamien"to, de ambito provincial o 
municipal, deben contemplar la problematica de la «renovaci6n ur
bana» con sus posibles programas de actuaci6n (rehabilitaci6n, 
renovaci6n o conservaci6n) planteando la posibilidad de planes 
parciales o especiales cuando sean necesarios. Tambien debe con
templar la protecci6n de las unidades ambientales de especial valor 
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natural, asi como la conservaci6n de los elementos. singulares de la 
arquitectura rural. 

Por otra parte, hay que prever y contemplar los impactos 
potenciales y reales de industrias o explotaciones, estableciendo las 
limitaciones en la distancia en cascos urbanos, direcci6n de vientos, 
depuraci6n de vertidos, etc. 

L6gicamente, para que las figuras de planeamiento cumplan es
tos objetivos es necesario la elaboraci6n de los catalogos correspon
dientes (suelo publico, elementos singulares, etc.) de un posible plan 
de medio fisico. 

Es necesaria una nueva 6ptica sobre el patrimonio cultural-urba
nistico, que debe entenderse como un concepto integral e inte
grador: 

El patrimonio «cultural» debe ser contemplado dentro del 
urbanismo y de la ordenaci6n del territorio. 
Debe ser integrador espacialmente, superador de las antino
mias resultantes de una tradici6n ideol6gica que contrapone. 
lo rustico y lo urbano, la ciudad y el territorio. 

Como se afirmaba anteriormente, es necesaria la voluntad politi
ca de las corporaciones, ya que la legislaci6n vigente atribuye com
petencias a los ayuntamientos y organismos provinciales para la de
fensa cultural-urbanistica (articulos IOI y 243 de la Ley de Regimen 
Local). 

Tambien los ayuntamientos y comisiones provinciales de urbanis
mo, como agentes subsidiarios, tienen las competencias derivadas de 
la Ley de! Suelo: 

• En el desarrollo de las figuras de planeamiento: en las suce
sivas fases de promoci6n, informaci6n y ejecuci6n. 

• Actividad administrativa en la edificaci6n (por ejemplo, es 
absurda, en nuestra opinion, la concesi6n de licencia de 
obras para convertir el palacio de los condes de Villaleal, en 
La Roda, en un restaurante-mes6n de carretera). 

L6gicamente existen dos limitaciones que hay que superar: 
La adecuada obtenci6n de medios econ6micos-financieros y 
personales, que hagan real el ejercicio de esas ·competencias. 
La falta de concienciaci6n en los grupos sociales y politicos 
para una valoraci6n adecuada del patrimonio que los condi
cione para plantear su defensa. Este aspecto de conciencia-
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(J . Gonzalez) 
Foto 14. IMPA CTOS : Fuerte desmantelamiento y mov1miento de t1erras 

producto de obras en la carretera nacional de Cordoba a Valencia 
a la altura del Valle del do Jucar que provoca una mayor erosion 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1983, #12.



-246-

ci6n es fundamental, y se deben instrumentalizar los suficien
tes medios, quizas no rentables a corto plazo. 

Evidentemente, el estado de planeamiento urbanistico esta 
bastante desarrollado en la provincia de Albacete, y plantear estas 
recomendaciones puede parecer dificultoso o innecesario; sin em
bargo, se deberian establecer, al menos, las siguientes pautas de 
actuaci6n: 

Hacer las oportunas modificaciones puntuales en el planea
miento vigente, que, en principio, no debe engendrar ningun 
problema. 
El planeamiento que se elabore. desde la nueva organizaci6n 
auton6mica debe redactarse con la metodologia y controles 
adecuados. Y con una coordinaci6n adecuada entre el depar
tamento correspondiente, la Diputaci6n Provincial y los 
ayuntamientos. 
Revisar las situaciones an6malas que puedan existir: planea
miento redactado y no aprobado; planeamiento concedido y 
no realizado en los plazos previstos, etc ... , y optar por urias 
lineas de actuaci6n que, como principio general, tienda a la 
posibilidad de reconducir el proceso de realizaci6n de un 
nuevo planeamiento. 

Por otra parte, aunque entrai\e muchas dificultades y exista una 
tradici6n contraria, es necesaria la coordinaci6n con los organismos 
que actuan sobre el territorio (ICONA, IRYDA, etc.) en los temas 
de planificaci6n urbanistica en el contexto de ·una planificaci6n 
integral. 

Habria que plantearse la derogaci6n de la legislaci6n que condi
ciona y potencia actuaciones degradantes, especialmente la Ley de 
Aguas, de 1879, y la Ley de 24 de julio de 1918, formuladas en 
contextos hist6ricos pasados -con un criterio de desecaci6n, siem
pre, de las zonas palustres o semipalustres, por dos razones: a), se 
consideraba que estas zonas eran focos de infecciones y paludismo; 
b), aumentar «la riqueza del pais» con ·1a desecaci6n y con fines 
agricolas-. . 

Evidentemente ha habido un cambio de mentalidad; en parte, 
por la constataci6n de la discutible rentabilidad agricola de las zo
nas desecadas, y por la imposibilidad de posibles aprovechamientos 
alternativos, incluso rentables actualmente (turismo, caza, aprove-
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(J. Gonzalez) 
Foto 15.- IMPACTOS E<fif1caciones incontroladas y anticstcticas en Alcala 

cl cl Jucar 
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chamientos piscicolas ... ). Sin embargo, en Espai\a esta legislaci6n 
sigue vigente, la misma Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 
1973 incluye entre «las grandes zonas del interes nacional>> las zonas 
humedas, para cuyo desarrollo y transformaci6n se otorgan todo 
tipo de auxilios y subvenciones. 

En consecuencia, habria que preservar las zonas humedas de 
cualquier iniciativa que venga de la aplicaci6n de las !eyes anteriores 
y que suponga un estimulo a la desecaci6n y degradaci6n natural. 

Como ya se ha sei\alado, es muy recomendable un cierto grado 
de sensibilizaci6n y control en las obras de infraestructura viaria, 
especialmente en las areas de valor natural, pr6ximas a los cauces 
fluviales. 

Habria que reflexionar sobre la posibilidad de distintas actuacio-
nes concretas: 

Realizaci6n de un estudio profundo de las ramblas que des
aguan al rio Cabriel y al Jucar (vertiente izquierda) analizan
do especialmente la vegetaci6n y la erosion de los suelos. 
Establecimiento en las Lagunas de Ruidera de areas experi~ 
mentales de recuperaci6n de las variedades botanicas singu
lares. 

Tambien tendrian que iniciarse actuaciones urgentes ante el pro
ceso de degradaci6n en el Valle de! Jucar, especialmente zornr de 
Pozorrubio-Cuasiermas y Fuensanta-El. Carrasco-La Marmota; con 
las consiguientes restricciones en la localizaci6n de segunda residen
cia y controles en los aprovechamientos recreativos. 
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(J. Gonzalez) 
Foto 16. IMPACTOS : Fuerte contaminaci6n de vertidos incontrolados en la 

Laguna Salada de Petrola. 
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Relaci6n de municipios susceptibles de especial 
consideraci6n para la planificaci6n urbanistica 

Provincia de ALBACETE 

Municipio Poblaci\ln V. Natural 

Abengibre 
Alatoz • 
ALBACETE • • 
Albatana 
Albor ea 
Alcadozo 
Alcala del JUcar • 
Alcaraz • 
Almansa • • 
Alper a • • 
Ayna • 
Balazote • 
Balsa de Yes • 
Ballesteros 
Barrax • 
Bienservida 
Bogarra • 
Bonete 
Bonillo (El) • 
CarcelCn • 
Casas de Juan NUi\ez 
Casas de Lazaro 
Casas de Yes • 
Casas Ibanez • • 
Caudete • 
Cenizate 
Corral Rubio • 
Cotillas • 
Chinchilla M. Arag6n • • 
Eiche de la Sierra .. 
F~rez • 
Fuensanta • 
FuenteAlamo • • 
Fuentealbilla • 
Gineta (La) • 
Golosalvo 
Hellin • 

Hi\t.-Arti>t. 

• 
• 

• 
• 
• .. 
• 

• 

• 

• 

• 
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\.1u11il'ipic• 
. 
i'•>hlal·1(>1• \' N;11u1al Hi>T.-ArTi\T. 

------- --- ------------ ------

Herrera (La) 
Higueruela • 
Hoya Gonzalo 
Jorquera • • 
Letur • • 
Lezuza • • 
LiCtor • • • 
Madrigueras • 
Mahora 
Masegoso 
Minaya • 
Molinicos • 
Montalvos 
Montealegre de! Castillo • • 
Motilleja 
Munera • 
Navas de Jorquera 
Nerpio • • • 
Ontur • 
o~~a de Montiel • • • 
Patcrna del Madera • 
Peiiascosa • 
Pei'ias de San Pedro • 
Petrola • 
Povcdilla 
Pozohondo • 
Pozo Lorente 
Pozuelo 
Rccucja (la) • 
Ri6par • • 
Robledo • 
Roda (La) • • 
Salobre 
San Pedro 
Socovos • • • 
Tarazona de Ja Mancha • • • 
Tobarra • 
Valdeganga • • 
Vianos 
Villa de Yes • 
Villalgordo del JUcar • 
Villamalea • • 
Villapalacios 
Villarrobledo • • 
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Municipio P11blaci0n V. Nalural Hi-;t.-Arti,t. 

Villatoya • 
Villavaliente 
Villaverde del Guadalimar 
Viveros 
Yeste • • • 
Elaboraci6n propia. 
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MAPA 5. 
MUNICIPIOS OE ESPECIAL CONSIDERACKlll PARA LA 

PLANIFICACIDN URBANISTICA 
IJ. CARl'IO Y OTROS. 1112) 

@ Poblaci6n r dloOmica .......,..ica 
* Eapoclal - ....... 
(0) Patrinlonio cultural y urbani1tico 

0 ..... ·-

MAPA 5 
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(J . Gonzalez) 
Fote 17.- I MPACTOS : Cerro testigo de Mompichel. En la actualidad la explo· 

taci6n de las arenas del Aptense de su base, hacen presaguir su total 
desaparici6n. 
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ANEXO I 

Provincia de ALBACETE 

Municipin 

Abengibre 
Alatoz 
ALBACETE 
Albatana 
Alborea 
Alcadozo 
Alcala del JUcar 
Alcaraz 
Almansa 
Alpera 
Ayna 
Balazote 
Balsa de Ves 
Ballesteros 
Barrax 
Bienservida 
Bogarra 
Bonete 
Bonillo (El) 
Carcelen 
Casas de Juan Ni.Inez 
Casas de Litzaro 
Casas de Ves 
Casas Ib3i\ez 
Caudete 
Cenizate 
Corral Rubio 
Cotillas 
Chinchilla de Monte Arag6n 
Eiche de la Sierra 
Ferez 
Fuensanta 
Fuenteillamo 
Fuentealbilla 
Gineta (La) 
Golosalvo 

NtimcrP de ordcn 
en d mapa 

28 
36 
23 
62 
12 
67 
29 
64 
57 
53 
74 
44 
15 
40 
20 
68 
73 
56 
17 
37 
33 
42 
14 
11 
60 

9 
55 
81 
50 
80 
84 
4 

58 
27 
21 
20 
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Munidpio 

Hellin 
Herrera (La) 
Higueruela 
Hoya Gonzalo 
Jorquera 
Letur 
Lezuza 
Li et or 
Madrigueras 
Mahora 
Masegoso 
Minaya 
Molinicos 
Montalvos 
Montealegre del Castillo 
Motilleja 
Munera 
Navas de Jorquera 
Nerpio 
Ontur 
Ossa de Montiel 
Paterna del Madera 
Pcn.ascosa 
Pei\as de San Pedro 
Petrola 
Povedilla 
Pozohondo 
Pozo Lorente 
PozuelO 
Recueja (La) 
Ri6par 
Robledo 
Roda (La) 
Salobre 
San Pedro 
Socovos 
Tarazona de la Mancha 
Tobarra 
Valdeganga 
Vianos 
Villa de Yes 
Villalgordo del Jilcar 
Villamalea 
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NUmen' de (lrden 
en el mapa 

76 
45 
52 
51 
31 
83 
19 
75 

7 
25 
66 

2 
79 
22 
59 
24 
18 
8 

86 
61 
16 
72 
65 
47 
54 
63 
48 
34 
46 
32 
78 
41 

3 
70 
43 
85 

6 
49 
30 
71 
38 
5 

10 
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Municipit> 

Villapalacios 
Villarrobledo 
Villaloya 
Villavaliente 
Villaverde del Guadalimar 
Viveros 
Yeste 
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ANEXO 2 

Ntlmcrn de 11rdc11 
en cl mapa 

69 
I 

13 
35 
77 
39 
82 

Caracteristicas generales de la .poblacion de Albacete 

E\1,luck•n (%) 

l'<'tila,.ibn dl· Pl'blaci(ln 1970-Rl 
Municipic-~ hcd11', 11)81 Dcn'iidad (1970= 100) 

Abengibre 1.136 36,3 98,9 
Alatoz 873 14 83,8 
Albacele 117.126 44,9 125,6 
Albalana 984 33,3 87,7 
Alborea 1.041 14,3 77,8 
Alcadozo 1.023 10,4 74,2 
Alcala del Jllcar 1.797 12,2 71,4 
Alcaraz 1.808 4,9 65,6 
Aimansa 20.331 38,2 119,8 
Alper a 2.300 12,8 87,2 
Ayna 1.875 12,8 85,3 
Balazote 2.073 32,5 88,8 
Balsa de Yes 373 4,9 69,2 
Ballesteros 748 5,5 82 
Barrax 2.101 11,2 89,3 
Bienservida 1.512 16,8 107,6 
Bogarra 1.792 10,8 74,2 
Bonete 1.264 10,1 . %,3 
Bonillo (El) 3.360 6,7 74,4 
Carcelen 919 12 78,5 
Casas de Juan NU.Dez 1.409 15,8 89,1 
Casas de Lizaro 573 5,1 54,4 
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E\(•lut·il•n (%) 

Poblaci6n de Pnblacibn 197fi-81 
Municipios hcr:ho, 1981 Dcnsidad (1970= 100) 

Casas de Ves 698 11,6 70,6 
Casas Ibaftez 3.576 34,5 95,5 
Caudete 7.570 52,8 103,2 
Cenizate 1.100 17,3 90,3 
Corral Rubio 687 7,1 79,5 
Cotillas 409 22,2 81,5 
Chinchilla 4.023 6 29,3 
Eiche de la Sierra 3.866 16 77,2 
Ferez 920 7,2 73,4 
Fuensanta 475 19,7 78,8 
Fuenteilamo 2.466 18,8 93,8 
Fuentealbilla 2.015 19,4 94,7 
Gineta (La) 2.493 18,2 104,l 
Golosalvo 139 4,9 72,8 
Hellin 22.651 29,4 102,2 
Herrera (La) 603 9,5 105,8 
Higueruela 1.470 7, I 89,I 
Hoya Gonzalo 776 6,7 75,5 
Jorquera 844 12,6 71 
" ... etur 1.960 7,4 83, 1 

· !....ezuza 2:260 6,3 66,4 
LiCtor 2.110 6,8 73,7 
Madrigueras 4.218 58 98,7 
Mahora 1.380 12,3 79,4 
Masegoso 359 3,4 68,2 
Minaya 2.153 31,2 86,2 
Molinicos 2.084 14,5 80,l 
Montalvos 196 7,9 67,6 
Montealegre del Castillo 2.347 13, I 106,3 
Motilleja 576 24,5 81,9 
Munera 4.305 18,9 86 
Navas de Jorquera 611 14,6 85, I 
Nerpio 2.829 6,5 71,2 
Ontur 2.842 52,6 93,5 
Ossa de Montiel 2.665 10,9 95,l 
Patema del Madera 713 6,4 61,4 
Peftascosa 543 2,9 55,1 
Penas de San Pedro 1.735 11, I 65,6 
Petro la 1.284 17,I 90,1 
Povedilla 850 17,7 92'2 
Pozohondo 2.267 16,4 75,2 

' Pozo Lorente 547 6,_!l 66,5' 
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Evoluci6n (11Jo) 

Pnblacibn de PoblaciOn 1970-81 
Municipi(>~ hcchP, 1981 Dcnsidad (1970= 100) 

Pozuelo 823 6,2 76 
Recueja (La) 473 15,8 66,3 
Ri6par 1.373 16,8 79,3 
Robledo 494 4,1 55,l 
Roda (La) 12.287 31,3 105,3 
Salobre 760 15,2 78,3 
San Pedro 1.418 17 71,5 
Socovos 2.241 16,2 71,9 
tarazona de la Mancha 6.011 28,4 IOI 
Tobarra 7.724 24 88,7 
Valdcganga 2.236 31,7 90 
Vianos 550 4,3 59,7 
Villa de Yes 96 1,7 55,5 
Villalgordo del JUcar 1.371 29,9 89 
Villamalea 3.361 26,3 %,7 
Villapalacios 1.172 13,7 78,1 
Villarrobledo 19.655 22,8 98:4 
Villatoya 252 13 100 
Villavaliente 369 10,7 67,l 
Villaverde de! Guadalimar 798 10,9 68,2 
Viveros 704 II 72,5 
Yestc 5.542 10,9 71,2 

TOTAL PROVINCIAL 334.468 81,8 

ElaboraciOn propia con da1os dcl l.N.E. 

ANEXO 3 

Situacion del planeamiento en la provincia de Albacete 

Abengibre 
Alatoz 
ALBACETE 
Albatana 
Alborea 
Alcadozo 

D.S. 
D.S. 
Plan General de Ordenaci6n Urbana 
D.S. 
D.S. 
D.S. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1983, #12.



Alcala del J ucar 
Alcaraz 
Almansa 
Alpera 
Ayna 
Balazote 
Balsa de Ves 
Ballesteros 
Barrax 
Bienservida 
Bogarra 
Bonete 
Bonillo (El) 
CarcelCn 
Casas de Juan NUi'l.ez 
Casas de Lazaro 
Casas de Ves 
Casas lbAi\ez 
Caudete 
Cenizate 
Corral Rubio 
Cotillas 
Chinchilla 
Eiche de la Sierra 
FCrez 
Fuensanta 
Fuenteillamo 
Fuentealbilla 
Gineta (La) 
Golosalvo 
Hellin 
Herrera (La) 
Higueruela 
Hoya Gonzalo 
Jorquera 
Letur 
Lezuza 
LiCtor 
Madrigueras 

. Mahora 
Masegoso 
Minaya 
Molinicos 
Montalvos 
Montealegre del Castillo 

-260-

N.S. 
N.S. 
Plan General de Ordenaci6n Urbana 
Normas Subsidiarias (Modificaci6n) 
N.S. 
N.S. 
D.S. 
D.S. 
D.S. 
N.S. 
D.S. 
D.S. 
N.S. 
D.S. 
D.S. 
D.S. 
D.S. 
N.S. 
N.S. y Plan Parcial 
D.S. 
D.S. 
D.S. 
N.S. 
N.S. 
D.S. 
D.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
Plan General de Ordenaci6n Urbana 
D.S. 
D.S. 
D.S. 
D.S. 
N.S. 
D.S. 
N.S. 
N.S. 
D.S . 
D.S. 
N.S. 
D.S. 
D.S. 
N.S. 
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Motilleja 
Munera 
Navas de Jorquera 
Nerpio 
Ontur 
Ossa de Montiel 
Paterna del Madera 
Pefiascosa 
Pei'i.as de San Pedro 
PCtrola 
Povedilla 
fozohondo 
Pozo Lorente 
Pozuelo 
Recuei.a (La) 
Ri6par 
Robledo 
Roda (La) 
Salobre 
San Pedro 
Socovos 
Tarazona de la Mancha 
Tobarra 
Valdeganga 
Vianos 
Villa de Yes 
Villalgordo del Jilcar 
Villamalea 
Villapalacios 
Villarrobledo 
Villatoya 
Villavaliente 
Villaverde del Guadalimar 
Viveros 
Yeste 

D.S.: Delimitaci6n de Suelo 
N.S.: Normas Subsidiarias 

Fuente: MOPU. 
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D.S. 
N.S. 
D.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
D.S. 
D.S. 
D.S. 
N.S. 
D.S. 
D.S. 
D.S. 
D.S. 
D.S. 
N.S. 
D.S. 
N.S. con moditicaciones 
D.S. 
D.S. 
N.S. 
N.S. con modificaciones 
N.S. con modificaciones 
N.S. 
D.S. 
D.S. 
N.S. 
N.S. 
N.S. 
Plan General de Ordenaci6n Urbana 
D.S. 
D.S. 
D.S. 
D.S. 
N.S. 
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ANEXO 4 

Actualizaci6n del Estado de Planeamiento 
en la provincia de Albacete, 

segim Antonio Cuevas Atienza. Diciembre de 1982 

/" 
Q1lID POSul'llOIEOo l'Ell .. TAtlOOI 5l£lD U1eA1«1 

e ~ PI.Ml GEOIEllAl 

e N.S ~ Sl.8SIOllJIAS 

ESlADO DEL PLANEAMIENTO EN LA PROVINCIA OE ALBACE!E 1.982 
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(J. Gonzalez) 
Foto 18.- IMPACTOS: Deplorable estado de la "Playa del rio Jucar" en Cua· 

siermas. La valla constituye un atentado visual para la contempla
ci6n del paisaje. 

(J . Gonzalez) 
Foto 19.- IMPACTOS : Vista general de Villa de Ves, pueblo abandonado por 

la construcci6n del embalse del Mol inar, que ocup6 las pequenas ve· 
gas que constitu Ian la base econ6m lea de sus habitantes. 
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I. EVOLUCJON DEL PLANO DE LA CIUDAD DE ALBACETE 
(Fol. Miguel Panadero Moya, «La Ciudad de Albacete», pag. 145) 

I 
\ 

\ 
\ 
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(J . Gonzalez) 
Foto 20.- IMPACTOS: "Arroyo del Jucar" . Este es el volumen de aguas del 

r{o Jucar entre el embalse del Molinar y Cofrentes. El rio es canali
zado por tuberf as desde el embalse y el agua que se observa es fruto 

de manantiales y surgencias subterraneas. Aun es pronto para saber 
el autentico alcance ecol6gico de este cambio radical. 
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