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LA EVOLUCION DEL POBLAMIENTO EN LAS SIERRAS DE 

SEGURA (PROVINCIAS DE ALBACETE Y JAEN) 

DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA 

Por Miguel RODRIGUEZ LLOPIS 
Universidad de Murcia 

La comarca montaiiosa de las Sierras de Segura qued6 constituida, desde su 
anexi6n territorial a Castilla en el siglo XIII, en una zona de frontera con el reino 
de Granada, siendo este uno de los factores que influyeron en el inicio de un 
camblo en la tipologfa de su poblamiento que sera decisivo en su evoluci6n his
t6rica posterior. Para apreciar la gravedad de este cambio estructural basta com
parar las orgullosas frases legadas por el ge6grafo musulmiin Al-Zuhri sabre esta 
comarca en el siglo XII, citando mas de una treintena de castillos y trescientas al
deas, con la brusca realidad, tres siglos despues, de un poblamiento reducido a 
ocho villas y siete aldeas (I). La orografia montaiiosa del conjunto condicion6 la 
estructura y la tipologfa del poblamiento, que qued6 cunstituido por niicleos de 
poblaci6n agrupada en habitats fortificados (villas), y cumunidades de menor 
entidad que forman aldeas y representan una interesante avanzada agrkola; la 
establlldad de las villas qued6 asegurada en los siglos bajomedievales por sus de
fensas militares y por la organizaci6n y jcrarquizaci6n del territorio en torno a 
ellas, lo que las convierte en monopoli:Zadoras del espacio econ6mico que las ro
dea; mientras tanto, las aldeas se documentan siempre con graves problemas de 
defensa y dependientes de una villa, lo que condicion6 su permanencia o desa
parici6n segiin la evoluci6n de los acontecimientos hist6ricos. 

Desde medlados del siglo XIII, la Sierra de Segura se mantuvo bajo el sefio
rio de la Orden de Santiago, quedando estructurada en cuatro encomiendas, la 
de Segura de la Sierra (en la actual provincia dejaen) y las de Yeste, Taibilla y So
covos (actual provincia de Albacete), reducidas a tres, posteriormente, por la 

Este trabajo no comprende la totalidad territorial de la comarca conocida como Sierra de Segura; re
coge las poblaciones de la provincia de Albacete (Yeste, Nerpio, Letur, FCrez, LiCtor y Socovos), asi 
como las de la antigua encomienda de Segwa (en la provincia de jaCn). Ha quedado marginada la vi

lla de Beas de Segura, en la citada provincia andaluza; asi como el sector murciano de las sierras de 
Segura (Moratalla) y el granadino (HuCscar, vinculada a Segura de la Sierra en el siglo XIII). 
( 1) La obra de Al-Zuhri es utilizada por P. Guichard en el an:ilisis de la kura de Tudmir que realiza en 

"Murcia musulmana (siglos IX-XIII)", Hlstorla de la rcg16n murclana, vol. III, ed. Mediterr:i
nc:o, Mwcia, 1981, pp. 141. Para una aproximaci6n al poblamiento y a la evoluci6n demogr:ifica 
de la comarca en los siglos bajomedievales M. RODRIGUEZ LLOPIS, Sellorfos y feudalismo en e/ 
reino de Murcia. Los dominios de la Orden de Santiago, 1440-1515, Universidad de Murcia, 1986. 
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fusi6n de las de Yeste y Taibilla (2). La encomienda de Segura de la Sierra se sitiia 
en el sector mas occidental de la comarca, con las mayores altitudes y mejor re
gimen pluviometrico, con la consiguiente riqueza de pastizales y montes que 
aseguraron una fructifera explotaci6n ganadera y forestal a fines del siglo XV; 
asimismo, la suavizaci6n del relieve por su sector norte, hacia el canl.po de Mon
tiel, la dot6 de buenas superficies agrfcolas para el cultivo del cereal y la vid, que 
permitieron la consolidaci6n de! poblamiento aldeano. Hacia el este, la enco
mienda de Yeste y Taibilla presenta un mantenimiento de los niveles de altitud, 
con dificultades para establecer ficiles y continuas comunicaciones con el reino 
castellano y con es_casos espacios id6neos para el cultivo; en su sector meridio
nal, Taibilla se extiende por valles mas amplios, de gran riqueza cerealistica, que 
posibilitaron el asentamiento campesino en epoca musulmana, aunque ripida
mente desaparecido tras la consolidaci6n de la frontera por esta zona. Finalmen
te, en el sector mas oriental de la Sierra de Segura, la encomienda de Socovos 
presenta una suavizaci6n del relieve paralela a una disminuci6n del regimen de 
lluvias, con la consiguiente pobreza de pastizales y disminuci6n de la producti
vidad de la tierra; constituye el sector econ6micamente mas pobre, lo que se tra
dujo en la persistencia de debiles comunidades mudejares, de caricter marginal, 
yen la ausencia de proyectos repobladores hasta finales del siglo XV (3). La evo
luci6n de! poblamiento en la Sierra de Segura en los siglos bajomedievales es la 
historia de una grave crisis demogrifica y poblacional que origin6 el abandono 
de numerosos nllcleos de poblaci6n; yes, tambien, la historia de una progresiva 
sustituci6n de !as comunidades musulmanas alli asentadas por otros grupos de 
poblaci6n cristiana. Ambos procesos fueron simultineos y se desarrollaron de 
manera progresiva durante m:is de dos siglos; sus resultados condicionarin el fu
turo de la comarca hasta el momento actual (4). 

(2) Sobre la evoluci6n de la encomienda de Yeste y Taibilla, M. RODRIGUEZ LLOPIS, Conflictos 

fronteriz.os y dependencia seflorial: la encomienda santiaguista de Yeste y Taibilla (ss. XIII-XV), Ins
tituto de Estudios Albacetenses, Albacete, 1982. Para Socovos, R. G. PEINADO SANTAELLA, 
"Un sei\orio en la frontera del relno de Granada: la encomienda de Socovos a finales de la Edad 
Media (1468-1526)", Congreso de Historia de Albacete. II. Edad Media, lnstituto de Estu
dios Albacetenses, Albacete, 1984, pp. 239-262 . 

. (3) En este sentido, la dificil orografia de las sierras de Segura sirvi6 de barrera para consolidar por 
su sector sur la frontera castellano-granadina; y evit6, tambiCn, el desarrollo de contactos entre 
el reino castellano y los nii.cleos de poblaci6n situados en el interior·de la comarca. Es significati
vo que el Itinerario de Fernando Colon margine por completo las poblaciones de la Sierra de Se
gura, bordeindola por todos sus sectores y evitando su penetraci6n en ella (F. COLON, Itinera

rio, tomo Ill, pp. 327-328). 
(4) Existen algunos trabajos parciales sobre la evoluci6n demogrifica de algunas villas de la comar

ca, entre ellos los dej. M. MARTINEZ CARRION, La poblaci6n de Yeste en Jos inicios de la transi
ci6n demogrdjica (1875-1935), l.E.A., Albacete, 1984; y ''Las transformaciones demogrificas de la 

poblaci6n rural. Yeste en los siglos XIV al XX'', Areas. Revista de Ciencias Sociales, n. 0 3-4 
(Murcia, 1983) pp. 11-54, en colaboraci6n con M. Rodriguez Llopis. 
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1. 0 Las primeras repoblaciones cristianas y la continuidad del pobla
miento aldeano ( siglo XIII) 

La expansi6n territorial sobre la Sierra de Segura se desarroll6 decadas antes 
de que el reino de Castilla manifieste los primeros sintomas de agotamiento en 
su avance hacia el sur, lo que posibilit6 una inicial acci6n repobladora sobre los 
primeros nucleos conquistados. El avance castellano se realiz6 a partir de la de
cada de 1230, desde el campo de Montiel y !as sierras de Alcaraz, con la anexi6n 
de las poblaciones situadas entre Torres, Segura y Hornos, e introduciendose ha
cia el este en la decada de 1240, sobre Yeste, Socovos y Moratalla, afios antes de! 
pacto de Alcaraz. 

El proceso repoblador fue desigual, alcanzando a algunas poblaciones con
quistadas en la decada de 1230, y disminuyendo progresivamente -de forma 
inmediata- en las ocupadas a partir de 1240. No obstante, desconocemos el 
momento exacto de la penetraci6n castellana sobre la Sierra de Segura, que pue
de posiblemente retrotraerse hasta la decada de 1220 para las poblaciones mas 
cercanas al campo de Montiel (5), aunque la intervenci6n generalizada se docu
menta a partir de la decada de 1230, estando impulsada por el arzobispo de To
ledo, el concejo de Alcaraz y la Orden de Santiago (6). En 1235, la villa de Torres 
era donada a los santiaguistas, contando ya con un poblamiento cristiano esta
ble, al igual que ocurria con Homos, en 1239, al ser donada tambien a la citada 
Orden; entre ambas se situaba la villa de Segura, repoblada posiblemente desde 
hacla mis de una dCcada. El pleito mantenido en 1238 entre la Orden de Santia
go y el arzobispo de Toledo por la jurisdicci6n eclcsi:l.stica de Albaladejo de la 
Sierra, Torres, Albanchez, La Puerta y Salfaraz, poblaciones limitrofes con Segu
ra, nos delata la existencia de iglesias en cada una de ellas y un poblamiento cris
tiano estable, propiciado por el arzobispo toledano y por la Orden de Santiago 
(7). De forma paralela, el concejo de Alcaraz avanz6 sobre Siles y Orcera repo
blando ambos lugares, en un intento de expansi6n territorial que pronto se veri 
frustrado. Podemos afirmar que la decada 1230-1240 fue un periodo excelente 

(5) En el pleito seguido por la Iglesia de Toledo con la Orden de Santiago por la jurisdicci6n de cier
tas iglesias del campo de Montiel y sierras de Segura, se retrotrae la construcci6n de algunas de 
ellas (Salfaraz, Albiinchez, La Puerta) a los afios inmediatos siguientes a 1217 (AHN. 00.MM., 
Ucles carp. 326, n. 0 18. Tambit'!n, D. W. LOMAX, "El arzobispo don Rodrigo Ximenez de Rada y 
la Orden de Santiago", Hispania (1959) pp. 323-365). 

(6) El avance militar castellano por esta comarca ha sido estudiado por A. PRETEL MARIN, Alcaraz, 
un enclave castellano en la frontera de/ sig/o XIII, Delegaci6n Provincial de Cultura, Albacete, 
1974; y D. W. LOMAX, La Orden de Santiago (I 170-1275), CSIC, Madrid, pp. 120 y ss. Una sinte
sis en J. GONZALEZ, Repob/aci6n de Castilla La Nueva, Univ. Complutense, Madrid, 1975, pp. 
354-355. 

(7) Toda la documentaci6n referente a este pleito puede consultarse en D. W. LOMAX "El arzobispo 
don Rodrigo ... '', pp. 348-360. En 1244, se realiza una concordia entre el arzobispo y la Orden de 
Santiago, en la que se inserta, tambit'!n, la poblaci6n de Catena (Bullario de la Orden de Santiago, 
pp. 126-128). 
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para la repoblaci6n castellana de los niicleos conquistados; ahora bien, estas re
poblaciones se efectuaron sobre niicleos de poblaci6n de cierta entidad, blen vi
llas como Segura, Homos y Torres, o bien aldeas como Salfaraz, Catena, Mora
les, Siles, Albanchez, La Puerta y otras (8); del poblamiento campeslno disemina
do en alquerias o disperso en pequeiios caserios nose conservan testimonios do
cumentales que muestren la existencia de proyectos repobladores sobre ellos, 
despoblandose y abandonandose progresivamente, como analizaremos mas ade
lante. Asi, entre 1230-1240, las villas y principales aldeas del sector septentrio
nal de la Sierra de Segura, limitrofe con Montiel, asistieron a la desaparici6n de 
su poblaci6n musulmana, siendo reocupadas inmediatamente; el impulso repo
blador se debilit6 al avanzar hacia el sur, sobre la villa de Homos, en cuyo entor
no fue imposible mantener el poblamiento aldeano, que qued6 abandonado por 
sus hapitantes mudejares. 

La expansi6n territorial nose detuvo al finalizar la decada de 1230, pero el 
modo de realizarla y las formas de la ocupaci6n cambiaron nitidamente; hacia el 
sur, conquistadas en 1241, Huescar, Volteruela, Miravetes y Galera fueron repo
bladas con pobladores cristianos (9); pero, hacia el este, la expansi6n castellana 
sobre Yeste, Taibilla, Socovos, Letur, Lietor, Ferez y otras poblaciones no fue se
guida de ningiin proyecto repoblador; la poblaci6n musulmana continu6 en 
ellas, pasando a depender del concejo de Segura de la Sierra, que se manifiesta, 
en 1242, como el niicleo de poblaci6n cristiana mas potente y aglutlnador de to
dos los demas. De este modo, el poblamiento aldeano, con poblaci6n cristiana 
(sector septentrional) o musulmana (sector oriental) se mantuvo pricticamente 
intacto en la Sierra de Segura en los aiios siguientes a su conquista, aunque el ca
racter diferente de la sociedad feudal introducira desequilibrios que acabaran 
por hacerlo fracasar varias decadas mas tarde. 

La implantaci6n de una sociedad feudal sobre territorios hasta entonces mu
sulmanes modific6 el modelo de ordenaci6n espacial existente con anterioridad, 
introduciendo unas formas de jerarquizaci6n del territorio tipicamente feudales, 
en las que un potente concejo cristiano -en este caso el de Segura de la Sierra
absorbi6 la jurisdicci6n del resto de los niicleos de poblaci6n, ejerciendo funcio
nes sefioriales -desconocidas hasta entonces- sobre ellos. La expansi6n de la 
jurisdicci6n de Segura en toda la comarca se documenta ya en 1243 al confir-

(8) La aldea de Morales continuaba poblada a mediados del siglo XV, como consta en las Relaciones 
Topogr:Uicas de Segura de la Sierra, siendo abandonada por su poblaci6n en fecha indctennina
da de aquel periodo para pasar a residir en Segura de la Sierra (VILLEGAS DIAZ, L. R. y R. GAR
CIA SERRANO, ''Relaci6n de los pueblos dejaCn, de Felipe II'', Boledn del lnstltuto de Estu

dlos Glennenses, n. 0 88-89, pp. 228). 
(9) En este sector meridional de las sierras de Segura se aprecian las primeras dificultades repoblado

ras; si se pudo conseguir la repoblaci6n de HuCscar, Galera, Volteruela y Miravetes, fue imposi
ble repoblar las aldeas de Orce y Burgeia, entre otras. El estado del poblamiento en esta zona 
queda docwnentado en 1271 en las concordia del obispo de Cartagena con la Orden de Santiago 
para el reparto de los tributos de estas poblaciones (CODCM, vol. II, pp. 39-41). 
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marse el seiiorio de la Orden de Santiago sobre ella (10), y queda ampliada super
ficialmente tres aiios despues en la confirmaci6n de su tf:rmino por el maestre 
Pelay Perez "ansy como los dio el rey a la Orden" (11); el alfoz de Segura presen
ta una expansion inaudita, englobando poblaciones que hasta entonces se docu
mentan como villas independientes con tf:rmino propio. Por el oeste, el tf:rmino 
de Segura limita con Santisteban e Iznatoraf (12), asimilando las villas de Chiclana 
y Beas de Segura (13); por el sur, el concejo segureiio ha perdido la importante vi
lla de Huescar, que se documentaba como aldea en 1243, pero mantiene su juris
dicci6n sobre Castril, Miravetes, Volteruela y Burgeya, a la vez que engloba a la 
villa de Hornos, :intes independiente (14); mientras tanto, por el este, continua 
dominando todas las comunidades mudejares citadas en 1243, alas que ha unido 
Hijar, Vicorto y Villares (15); finalmente, por el norte, se anexiona la villa de To
rres (16). Este proceso expansivo signific6 la entrada en dt:pt:ndencia de gran nll
mero de villas y aldeas, incidiendo mucho mas sobre las comunidades musulma
nas, para cuyos habitantes signific6 la perdida de la jurisdicci6n sobre sus terri
torios y un aumento de la tributaci6n en beneficio de los pobladores cristianos 
de Segura, tal como se declara en el privilegio citado de 1246: e sobre todo esto 
damos al confejo de Segura de quantos moros moraren en todo su termino, ansy ca
sado como biuda, el que oviere por que dti cada ailo I dinero de p/ata e de peso, e 
que los coja el a/mojarif por sant Martin quando cogiere e/ almagrama para la Or
den, y vaya e/ juez e los a/ea/des y sepan los vezinos quantos son ... e por 
reconofimiento de/ termino esto fazemos al confejo de Segura. 

Mediado el siglo XIII, !as dificultades repobladoras obligaron a una jerarqui
zaci6n del territorio en torno al potente concejo de Segura, convertido en cell
tro vital de! seiiorio santiaguista y de! avance territorial castellano sobre este 

(10) Comprende su tCrmino las poblaciones de Moratalla, Socovos, Vicorto, Villares de Guta, Letur, 
Priego, FCrez, Abtjuela, LiCtor, Iznar, Benizar, Nerpio, Taibilla, Yeste, La Graya, Catena, Alban
chez, HuCscar, Miravetes, Volteruela y Burgeia (CODOM, vol. III, pp. 4-5; sobre la identifica
ci6n de estos lugares, M. RODRIGUEZ LLOPIS, Conflictosfronteriz.os ... , p. 53 

(11) ApCndice documental n. 0 1. 
(12) Los limites de Segura de la Sierra con Iznatoraf quedan certificados por otra documentaci6n se

cundaria; en 1253, el anobispo de Toledo comisionaba a Juan Dominguez para amojonar los 
tCrminos entre ambas villas junto con los representantes de la Orden de Santiago (AHN, 00. 

MM., UclCs carp. 311, n. 0 13). 
(13) Chiclana habia sido ya conquistada en 1235, siendo donada al caflciller mayor de Castilla y, po

co despues, a la Orden de Santiago. Tambitn el canciller recibira de Fernando Ill la villa de 
Beas, que permut6 a la Orden en 1239 por ciertas heredades en Castilla la Vieja. 

(14) El 25 de noviembre de 1239 fue donada la villa de Hornos a la Orden de Santiago "quod is in 
frontaria de Segura" (Bulario de la Orden de Santiago, pp. 144-145). 

( 15) El castillo de Hijar fue cambiado a Gil G6mez, caballero santiaguista, por la villa de Paracuellos, 
en 1243 (CODOM 11, pp. 2). 

(16) El 1 de mayo de 1235, Fernando III don6 "villam meam de Torres" a la Orden de Santiago, cu
yos tCrminos limitaban con Albanchez, Beas, Catena y Cotillas, afinnando "in isto modo res
pondeant moiones in circuita praeterquan cum Segura quae contra se habeat duas partes termi
ni et Torres contra sc habeat teniam partem" (Bulario ... , pp. 145-146). 
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MAPA N. 0 I. DISTRIBUCION DEL POBLAMIENTO EN LA SIEllllA DE SEGURA EN TORNO A 1.275 
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sector, manteniendo como frente militar las villas de Huescar y Galera, en los li
mites mismos de la frontera. El soporte ideol6gico de este proceso no era nuevo: 
la constituci6n de un potente concejo cristiano, dominando un extenso territo
rio y del que dependieran !as comunidades mudejares vencidas: era la expresi6n 
mas exacta del nuevo orden social que Castilla representaba y constituia una f6r
mula que estaba siendo aplicada con exito desde el siglo XI (17), Asi, trastocada la 
organizaci6n espacial tipica de las comunidades musulmanas (18), las nuevas co
munidades mudejares que persistieron en el sector oriental de la Sierra de Segura 
quedaron vinculadas al concejo de Segura perdiendo sus atribuciones jurisdic
cionales e implantandose sobre ellas una nueva concepci6n de la fiscalidad que 
suponia, tambien, otra forma de ruptura con su pasado musulman. En 1273, to
davia continuaban poblados de mudejares la mayoria de estos nucleos de pobla
ci6n (mapa n. 0 1 ), de los que la Orden recibia "quantos derechos auemos auer 
en Hos morose con alffardas e con diezmos e con almazranes" (19), y, alln en 
1283, Socovos era descrito como "castillo de moros" (20). La Orden de Santiago 
no introducira mecanismos repobladores sobre ellos hasta la ultima decada del 
siglo XIII, cuando la huida mudejar hacia Granada se agudiza y el abandono de 
!as principales plazas militares puso en peligro la defensa de la frontera. Desde 
1280, el maestre Pedro Muniz intentaba repoblar el sector oriental, con la atrac
ci6n de pobladores sobre Moratalla, acentuada, en 1295, por el maestre Juan 
Osorez al otorgar licencia para nuevos repartos de tierras en aquella poblaci6n. 
Por entonces, tambien !as poblaciones de Yeste y Taibilla manifiestan sintomas 
de repoblaci6n, documentados muy dtbilmente. 

La ocupaci6n aragonesa supuso un freno al incipiente proceso repoblador, 
abriendo un periodo caracterizado por la huida masiva de mudejares y de pobla
dores castellanos. La recesi6n demografica fue ta! que la Santa Sede hubo de acu
dir en ayuda de los territorios santiaguistas, expidiendo bula de cruzada para la 
defensa de las villas de la Sierra de Segura (21). Para entonces, gran numero de al
deas mudejares ya estaban despobladas o en proceso de despoblaci6n, y la capa
cidad repobladora de la Orden se habia agotado. Tras la ocupaci6n aragonesa, 
solo se documenta la repoblaci6n de una villa despoblada por sus habitantes mu
dejares: Lietor, que hacia 1335 asisti6 a la implantaci6n de un concejo cristiano 
y al reparto de tierras entre nuevos pobladores, por orden de! maestre Vasco 

( 17) La constituci6n de amplios alfoces dependientes de villas y ciudades fue la f6rmula mas utiliza
da por Castilla en su avance territorial al sur de! Duero, expresi6n evidente de la alianza entre la 
monarquia y las comunidades villanas, y simbolo de una jerarquizaci6n del territorio tipica· 
mente feudal. 

(18) En el momenta inmediato a la conquista castellana, esta organizaci6n espacial se caracterizaba 
por una excesiva fragmentaci6n del territorio en torno a castillos, cuyos alcaides y aljamas ejer· 
cian ciertos derechos militares, fiscales y econ6micos sobre el espacio geogrifico mas pr6ximo. 

(19) D. W. LOMAX, La Orden de Santiago ... , pp. 271·273. 
(20)). TORRES FONTES, Repartimiento de Lorca, Acad. Alfonso X -Ayto. de Lorca, Murcia, 1977, 

pp. 113. 
(21) CODOM V, pp. 31-33. 
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Rodriguez y bajo la tutela del comendador de Socovos (22). Sobre el resto de las 
sierras de Segura, las comunidades musulmanas desaparecian (a excepci6n de 
L~tur, Ferez y Socovos), y el poblamiento se concentraba en habitats fortifica
dos; simult:ineamente, las acciones bflicas se recrudecian, la frontera se consoli
daba y todo el reino sufria una militarizaci6n profunda de sus habitantes (23). 

2. 0 El proceso de despoblaci6n y la consolldaci6n del poder seiiorial 

Como hemos observado, las acciones repobladoras iniciadas por la Orden 
de Santiago incidieron, fundamentalmente, sobre aquellos niicleos de poblaci6n 
mas importantes, desde una 6ptica econ6mica y militar; pero la multitud de ca
serios y pequeiias aldeas citados por Al-Zuhri, de los que no se ban conservado 
testimonios documentales directos, fueron desapareciendo progresivamente 
desde las decadas finales del siglo Xlll, en un proceso que concluira a mediados 
del siglo XV. La expansion castellana llev6 en su seno este germen de despobla
ci6n, que no s61o fue un fen6meno demogr3.fico sino, m:is aiin, un proceso con 
hondas consecuencias sociales y econ6micas (24). 

A pesar de las dificultades que existen para medir cuantitativamente el desa
rrollo de la despoblaci6n (mapa n. 0 2), se puede afirmar que aquellas entidades 
de poblaci6n mas reducida sufrieron crono16gicamente antes la perdida de sus 
efectivos poblacionales; de este modo, desde las iiltimas decadas del siglo Xlll, 
y, en ocasiones, desde el momento inmediato a la conquista, los pequeiios case
rios y alquerias citados por Al-Zuhri, comenzaron a abandonarse. El proceso 
despublador se hizo mas acusado al avanzar el siglo XIV, con la incidencia sobre 
las sierras de Segura de una gran inestabilidad belica y los efectos de las epide
mias de peste. Con todo ello, las aldeas -que habian resistido bien los efectos de 
la conquista- iniciaron el proceso de despoblaci6n de manera muy deslgual. 
Asi, en 1335, Salfaraz se encontraba despoblada, a pesar de haber sido una de las 
escasas aldeas repobladas un siglo antes (25). Los aiios centrales de! siglo XIV fue
ron el momento del abandono de gran niimero de aldeas mudejares, entre ellas 

(22) ApCndice documental n. 0 2. 
(23) Sobre el desarrollo del proceso de sefiorializaci6n del reino de Murcia y la incidencia de la ocu

paci6n aragonesa en la crisis finisecular, consU.ltese mi trabajo "La expansi6n territorial caste
llana sabre la cuenca del Segura ( 1235-1325)'', Mlscelinea Medieval Murclana, vol. XII, pp. 
105-138. 

(24) No entendemos como despoblado el abandono de un lugar habitado, sino un proceso mucho 
mis profundo que implica una ruptura en la continuidad del poblamiento, con el abandono del 
lugar y la destrucci6n y cambio del paisaje agrario que le rodea, con el consiguiente desarrollo 
de nuevas formas de explotaci6n del terrazgo; sabre este tema, consUltese a M. RONCAYOLO, 
''GCographie et villages dCsertCs'', Villages dtsertts et hlstolre Cconomlque, Paris, SEV
PEN, 1965, pp. 25-47. TambiCn W. ABEL, Crises agraires en Europe (XIII-XX sltcles), Paris, 
Flammarion, 1973, pp. 112 y ss. 

(25) AHN, 00. MM., UclCs carp. 311, n. 0 51. 
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La Graya, Nerpio, Iznar, Villares, Abejuela, etc., algunas de las cuales es muy po
sible que hubieran asistido a algfm intento de repoblaci6n cristiana en aftos ante
riores a 1348; esta afirmaci6n parece evidente para el caso de Hijar (Lietor), que 
se documenta despoblada en 1366 y cuyas tierras estan en posesi6n de una fami
lia de Montiel; el proceso de concentraci6n de las propiedades de Hijar en esta 
farnilia cristiana es un buen sintoma para asegurar un posible reparto de la aldea 
entre campesinos cristianos, posiblemente en la decada de 1330, al compas de la 
repoblaci6n de Lietor; una de estas familias acumularia, posteriormente, !as pro
piedades y los pastos de! resto ante el progresivo abandono de la comunidad al
deana, lo que condujo a la "privatizaci6n" del termino de Hijar antes de 1366 
(26). Este proceso esta bien documentado para las aldeas de Chinchilla y hubiese 
sido imposible de realizar con un poblamiento mudejar sobre Hijar (27). 

El proceso de despoblaci6n continuaba en las decadas finaks del siglo XIV y 
en los inicios de la siguiente centuria, a pesar de que desde 1380 se vislumbraba 
una ctebil recuperaci6n demografica en las aldeas mas pr6ximas al campo de 
Montiel; el sector meridional y oriental de la Sierra de Segura qued6 al margen 
de esta recuperaci6n demografica, continuando la despoblaci6n aldeana y ha
ciendo peligrar incluso la estabilidad de algunas villas. El ejemplo m:is evidente 
fue la despoblaci6n de Taibilla hacia 1410-1420, tras varias decadas de dificulta
des de abastecimiento y de continuos peligros bl:licos; Taibilla se convierte, asi, 
en el unico niicleo de poblaci6n de cierta entidad que se despuebla sin recibir cs
timulos repobladores intnediatos para evitar su completo abandono; no en vano 
fue la avanzada militar castellana sobre el reino de Granada en los limites meri
dionales de la Sierra de Segura (28). 

La despoblaci6n de amplias zonas de la comarca incidi6 en un descenso de 
la producci6n agricola y en la aparici6n de problemas de abastecimiento en !as 
villas; la desaparici6n de !as aldeas destruy6 !as zonas de cultivo mas avanzadas y 
el peligro musulman redujo la extension de las areas agricolas alas proximidades 
de !as villas. Con seguridad, Taibilla constituye el ejemplo mas evidente de esta 
crisis, al tener que abastecerse con cereales procedentes del Campo de Montiel 
desde las iiltimas decadas del siglo XVI hasta su despoblaci6n, a pesar de estar 
enclavada en la m:is rica zona cerealista del sector meridional de !as sierras. 

La amplia despoblaci6n seii.alada incidi6, tambien, sobre el poder seii.orial y 
su consolidaci6n sobre el territorio. La Orden de Santiago hubo de compartir, 

(26) En 1480, se afirma que "Hijar fue lugar poblado en tienpo antiguo" (AHN, 00. MM., Mss. San
tiago, 1065 C, pp. 39). En 1579, todavia se mantenia la torre del lugar "de tienpo de moros" 
(RAH, Rel. Topogrificas de Lietor, 9/3660). ApCndice doc. n. 0 3. 

(27) Por regla general, toda poblaci6n mudCjar abandonada quedaba bajo el completo sefiorio de la 
Orden de Santiago. La concentraci6n de propiedades en una familia cristiana o varias s6lo serta 
posible tras el reparto de la aldea y el progresivo abandono de la misma. El fen6meno esti bien 
documentado en aldeas de Chinchilla (M. RODRIGUEZ LLOPIS, "Expansi6n agraria y control 
de pastos en tierras albacetenses durante el siglo XV", Congreso de Historia de Albacete. II. 
Edad Media, LE.A., Albacete, 1984, pp. 155-180). 

(28) Sohre la despoblaci6n de Taibilla, M. RODRIGUEZ LLOPIS, Conflictos .. ., pp. 59. 
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MAPA N. 0 2. LOS DESPOBLADOS DE LA SIERRA DE SEGURA A FINES DEL SIGLO XV 
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desde mediados del siglo XIII, el ejercicio de su autoridad con los concejos, que 
obtuvieron altas cotas de jurisdicci6n sobre sus respectivos tCrminos. Asi, frag
mentada la Sierra de Segura a lo largo del siglo XIII y XIV en varias villas y con
cejos con jurisdicciones separadas, estos compartieron el control del territorio 
(pastos, peajes, montes, madera, etc.) con el poder seiiorial; unos y otros fueron 
limitandose reciprocamente en un juego de fuerzas que estallaria con el desarro
llo econ6mico ocurrido a finales de! siglo XV. No obstante, los efectos de la des
poblaci6n repercutieron favorablemente sobre el poder santiaguista; extensos 
terminos de comunidades despobladas (aldeas o villas) quedaron bajo la (mica 
autoridad de la Orden, cuando antes habia de compartirla con concejos y colec
tividades campesinas. Asi, en 1335, el maestre Vasco Rodriguez arrendaba el ter
mino de Salfaraz a vecinos de Albaladejo y Genave, ejerciendo completo control 
sobre el citado termino, antes poblado por campesinos cristianos (29); en 1366, 
como comente anteriormente, el termino de Hijar, despoblado, habia pasado a 
ser propiedad de una familia alcaraceiia; no tardaria en ser reclamado por la Or
den alegando la imposibilidad de que ta! termino pasara a manos privadas estan
do bajo el sefi.orlo santiaguista (30). Pero, seguramente, el caso mas significativo 
sea, de nuevo, el de Taibilla; la organizaci6n de su territorio antes de la despo
blaci6n ejemplifica la jerarquizaci6n de los poderes sociales sobre et; por un !a
do, la Orden de Santiago ejercia las atribuciones propias de! poder seiiorial; por 
otro, el poder concejil supervisaba !as donaciones de ticrras para roturar, la tala 
de pinos y controlaba los pastos de utilizaci6n comunal y la dehesa boyal de sus 
vecinos. Tras la despoblaci6n, la Orden de Santiago absorbe todas !as prerrogati
vas concejiles, controlando par completo cualquier actividad econ6mica que se 
desarrolla en el termino, la dehesa boyal ha pasado a ser dehesa de la Orden y to
do habitante de villas cercanas deberi obtener autorizaci6n de! comendador pa
ra explotar los recursos econ6micos existentes en termino de Taibilla. El poder 
seiiorial result6 fortalecido tras la crisis demografica ocasionada por la despo
blaci6n de la comarca; y, aunque en un periodo inmediato, el descenso de las 
rentas fue la consecuencia mas negativa de la despoblaci6n, con posterioridad, 
la Orden asisti6 a un aumento vertiginoso de sus ingresos por el total control del 
territorio. A finales de! siglo XV, con el desarrollo agrario, el auge de las rotura
ciones, el aumento de la cabana ganadera y el inicio de la explotaci6n forestal, el 
poder seiiorial se convirti6 en su (mico beneficiario en aquellos lugares que, des
poblados un siglo atris, no mantenian ningiin tipo de comunidad vecinal. No en 
vano, a la recuperaci6n demogrifica de las villas en el siglo XV no le sigui6 una 
reocupaci6n de aldeas y alquerias abandonadas, sino, iinicamente, la recupera
ci6n agricola de la tierra: los intereses econ6micos de la clase feudal se encarga
ron de bloquear cualquier intento de! campesinado por constituir nuevas comu
nidades agricolas. 

(29) AHN, 00.MM., UclCs carp. 311, n. 0 51. 
(30) En 1480 se inician las acciones judiciales por parte ~e la Orden para recuperarlo (AHN, 00. 

MM., Mss. Santiago 1065 c pp. 39 y ss.). 
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A la acci6n negativa del poder seiiorial para evitar la recuperaci6n de los 
despoblados, le acompati6 el interes de los grupos de poder locales para no fo
mentar tampoco los asentamientos campesinos fuera de las villas, a pesar de que 
la normativa foral Jes reservaba la autoridad necesaria para ello. Por lo general 
los pequefios terminos de despoblados que no fueron acaparados por la Orden 
quedaron delimitados como dehesas concejiles, concedidas por los maestres a 
las comunidades villanas. Es evidente, que los intereses de los grupos sociales 
dominantes pasaban a finales del siglo XV por una politica demografica que ase
gurara el nivel ocupacional de las villas ( centros militares y de distribuci6n de la 
renta), pero no fomentaba, en absoluto, la proliferaci6n de comunidades de al
dea que pudieran significar la aparici6n de nuevas y diferentes solidaridades (31); 

tan solo en el sector norte de las sierras de Segura, junto al campo de Montiel, se 
mantuvo el poblamiento aldeano ( cristiano ), que habia conseguido consolidarse 
en el siglo XIII; y, alln asi, estas comunidades campesinas se documentan con un 
estado de dependencia respecto al concejo de Segura que les priva de toda ini
ciativa econ6mica sobre el territorio, hecho que corrobora que el estado de ser
vidumbre del campesinado medieval debe medirse mas por su dependencia so
cial y econ6mica respecto al sefior (nobles o concejos) que por el grado de liber
tad juridica. 

3. 0 La consolidaci6n de! poblamiento en villas fortificadas y las ultimas 
repoblaciones dirigidas 

La crisis demografica hizo desaparecer el poblamientu aldeano en el sector 
oriental de la comarca, disminuyendo, de forma simultanea, el poblamiento mu
sulmin, de manera que, mediado el siglo XV, s6lo tres nllcleos mantenian intac
ta su poblaci6n mudejar (Letur, Ferez y Socovos), localizados en la zona econ6-
micamente mas deprimida de la comarca. En la segunda mitad del siglo XV estas 
tres villas seran, tambien, abandonadas por sus habitantes y repobladas poste
riormente, dos de ellas con pobladores cristianos (Letur y Ferez) y la tercera con 
pobladores mudejares (Socovos); fue el punto final al proceso de renovaci6n de 
la poblaci6n que se habia iniciado a mediados del siglo XIII. No obstante, loses
timulos econ6micos para e1 mantenimiento de la poblaci6n en aquellos nucleos 
de interes se habian dejado sentir mucho antes en las aldeas con poblamiento 
cristiano del sector septentrional de Segura; !as decadas finales de! siglo XIV fue-

(31) Unicamente se documenta un intento repoblador, muy !eve, propiciado por la Orden de Santia
go para conseguir recuperar una aldea abandonada dtt la encomienda de Socovos (Abejuela). 
Hacia 1467, los visitadores de la Orden habian concedido los heredamientos de Vkorto y Abe
juela a Letur, con la condici6n de que si Abejuela se poblaba deberian de dar a la orden los here
damientos concejiles de Guta e Iznar; 16gicamente, Abejuela no fue poblada (AHN, 00. MM., 
Mss. Santiago 1065 c pp. 87-88). En 1468, todavia se recordaba que Abejuela "solia ser demo

ros" (AHN, 00. MM., Mss. Santiago 12330, pp. 38). 
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ron propicias a ello, sucediendose concesiones y mercedes por parte de! concejo 
de Segura y de la Orden para propiciar el asentamiento campesino; en 1383, los 
alcaldes y regidores de Segura otorgaban a su aldea de Torres una dehesa "por 
poblamiento de! lugar'' (32), al igual que hacian con Bayonas en 1386; por estos 
aiios, tambien, el lugar de Albaladejo de la Sierra (luego Villarrodrigo) revitaliza
ba su poblaci6n con la obtenci6n de mercedes maestrales. Con ello, se trat6 de 
estabilizar estos niicleos de poblaci6n, aunque alguno de ellos amenazaba, por 
entonces, la jurisdicci6n de! concejo de Segura, como fue el caso de Siles, con
vertido en villa en 1397. L6gicamente, la potenciaci6n de! poblamiento aldeano 
podia conducir a una fragmentaci6n de los poderes locales, en absoluto benefi
ciosa para los concejos ya existentes. No documentaremos a lo largo de! siglo 
XV ningiin sintoma de continuidad de esta politica concejil de estimulo a los 
asentamientos campesinos en aldeas. 

En el resto de !as sierras de Segura, el poblamiento aldeano era, a principios 
de! siglo XV, inexistente y !as villas mostraban continuos sintomas de inestabili
dad. Sirva como efemplo el caso de Homos, documentado sin poblaci6n en 
1468, aunque el momento de su abandono debe fecharse en el periodo inmedia
to anterior; en 1479 se comenta que esta despob/ada y avnque viven algunos vezi
nos es nefesario poblarse mas por ser defensa de/ valle de Segura (33). En la fragili
dad de! poblamiento urbano se situan factores inherentes a la sociedad medie
val: la frontera secular con el reino de Granada y el consiguiente estado de gue
rra. El continuo choque entre dos formaciones sociales antag6nicas producira el 
abandono de !as villas alineadas en la linea fronteriza; despobladas unas, caso de 
Taibilla; abandonadas temporalmente otras, caso de Hornos. Los aftos centrales 
de! siglo XV fueron, en este sentido, los mas intensos: hacia 1448-1449, los mu
dejares de Letur prendian fuego a la villa y se marchaban a Hue scar, en el reino 
de Granada; la reocupaci6n cristiana de Letur no se hizo esperar ante la presi6n 
demogrifica de !as villas limitrofes, pero los esfuerzos repobladores fracasaban 
aiios mas tarde cuando tropas de Alcaraz saquearon y quemaron, de nuevo, la vi
lla en 1457, por lo que Letur quedo yerma (34). En esta misma operaci6n militar, 
los alcaracefios talaban los campos de Socovos, destruyendo su huerta, aunque, 
para entonces, la poblaci6n mudejar de Socovos habia abandonado el lugar ante 
el hostigamiento que sufrian por parte de los seguidores de Alonso Fajardo, 
quienes habian derrocado !as casas de sus cuarenta vecinos; la villa de Socovos 
quedara despoblada durante casi 20 afios, con una escasa guarnici6n militar cris-

(32} La aldea de Torres habia superado la epidemia de 1348, al igual que la vecina aldea de Alban
chez, ambas con poblaci6n en 1387, cuando Clemente VII expide hula de defensa para estas po
blaciones (Bulario ... , pp. 354-355) Albanchez se despoblari en los ail.os siguientes y su restos to
davfa se recordaban en 1579 (AHN, 00. MM., AH Toledo, n. 0 18296). 

(33) AHN, 00. MM., Mss. Santiago 1063 c, pp. 327. Habia superado, tambiCn, la epidemia de 1348, 
encontrandose poblada en 1356 (AM Orihuela, libro 1, fol. 10-lOv). 

(34) A. PRETEL MARIN, Una ciudad castel/ana en Jos sig/os X/Vy XV (Alcaraz 1300-1475), IEA, Alba
cete, 1978, pp. 116-117. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1986, #19.



18 

tiana en su fortaleza. Como se observa, las acciones militares repercuten, funda
mentalmente, sobre las comunidades mudCjares, desprovistas de una autentica 
organizaci6n para la defensa y de una militarizaci6n de sus habitantes, como 
ocurria en !as villas cristianas. Tambien, Ferez, la tercera villa mudejar de la co
marca, fue perdiendo gradualmente su poblaci6n hasta quedar abandonada en la 
decada de 1480; en aquel aiio, los visitadores de la Orden de Santiago encontra
ron la villa despoblada y perdida y /as huertas y labores todas se pierden, donde non 
fallaron mas de diez e syete moros casados, de los quales non fallaron sa/uo rinco 
moros que labraran, que todos /os otros son gandu/es e gente desperdiriada, /os 
qua/es se cree estan mas para pasarse a tierra de moros que non en gana de 
permanesrer en la dicha villa (35). A la desestabilizaci6n demogr:ifica provocada 
por las luchas internas entre los diferentes bandos murcianos, se unian las accio
nes militares iniciadas por los reyes granadinos sobre la frontera; la aldea de Ge
nave era quemada en 1410 por tropas de Baza (36), aunque, sin duda, fue la ya ci
tada villa de Homos la que mas sufri6 los efectos de estas entradas, como bien 
especifican los visitadores de la Orden en 1468: ... esta Homos en la delantera, 
muy frontera de moros yes guarda de todo e/ va/le y avn de Veas; y esta Homos es 
vna villa muy fuerte asentada sobre vna peila que non tiene conbate y a la puerta 
una torre muy buena. Y esta despoblada de /as guerras pasadas y si se tomare a po
blar seria muy gran bien para la Orden (37). 

La fragilidad del poblamiento urbano fue acompaiiada, en la segunda mitad 
del siglo XV, de la subsiguiente politica demogr:ifica para evitar el total abando
no de las villas y sus graves repercusiones econ6micas, sociales y militares. Asi, 
mientras la despoblaci6n de aldeas origin6 el acotamiento de sus pastas y la con
solidaci6n del despoblado, al abandono de una villa le acompaii6 un proyecto 
repoblador propuesto por la nobleza regional, que ostentaba el control de !as en
comiendas santiaguistas. Es evidente que la consolidaci6n de la nobleza regional 
sobre los territorios de la Orden de Santiago pas6 por una politica demogr:ifica 
dirigida que asegurara la estabilidad poblacional de !as villas como centros de 
percepci6n de rentas y de control militar de! territorio. Destaca, en este sentido, 
la puesta en marcha de tres proyectos repobladores sobre !as tres unicas villas 

(35) AHN, 00. MM., Mss. Santiago 1065 C, pp. 53. Con anterioridad, las estructuras politica.s y so
ciales de la sociedad castellana habian suscitado continuos conflictos entre los habitantes de FC· 
rez y el poder sefiorial. Asi, por cCdula del maestre don Enrique, dada en Valladolid el 30 de ma
yo de 1418, se nombraba como alcaide de FCrez a Zayd, musulmin; este privilegio de poseer al
caide musulmin fue quebrantado por Alvaro de Luna, siendo administrador de la Orden, quien 
depuso a Zayd y nombr6 a·Esteban.:R\liz•delN'oguerofcOmo 21.caide, procedimiento quc se si
gui6 desde entonces; en 1440 ocupaba tal cargo Pedro Fernindez de Alcaraz, vecino de Hellin, 
con el consiguiente descontento de la poblaci6n mudCjar, que se quejaba al maestre en el Capi
tulo de aquel afio hasta conseguir la restituci6n de Zayd como alcaide (AHN, 00. MM., Inventa
rios e Indices, Iodice n. 0 2, pp. 113 y ss.). 

(36) AMM. Acta Cap. 1409, fol. 167v. 
(37) J. TORRES FONTES, ''Los castillos santiaguistas del reino de Murcia en el siglo XV'', Analcs de 

la Universidad, Fae. de tetras (Murcia, 1965-66) pp. 331. 
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MAPA N. 0 3. DISTRIBUCION DEL POBLAMIE.NTO EN LA SIERRA DE SE.GURA EN 1.468 
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MAPA N. 0 4. DISTRIBUCION DEL POBLAMIENTO EN LA SIERRA DE SEGURA EN 1.498 
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mudejares (Letur, Ferez y Socovos), que, como observamos, habian sido abando
nadas por sus habitantes en tres momentos diferentes de! siglo XV. 

La repoblaci6n mas temprana fue la de Letur, en 1454, llevada a cabo por 
iniciativa de Alfonso Fajardo, como representante de su hijo G6mez Fajardo, en
tonces comendador de Socovos; la acci6n repobladora no parte de! maestre de 
Santiago ni de! Capitulo de la Orden, sino de un miembro de la nobleza regional 
que encuentra en la repoblaci6n de la villa un apoyo en su politica particular de 
enfrentamiento a otros linajes nobiliarios murcianos. Letur habia sido abandona
da por sus habitantes mudejares hacia 1448-1449, al tratar con et rey de Granada 
que /es diese lugar en su reino, quedando la villa yerma e despoblada. Concedida la 
encomienda de Socovos, en la que se integraba Letur, a G6mez Fajardo, se inicia 
el proyecto repoblador organizado por su padre: ... acorde e puse en obra de po
blar la dicha villa de Letur de cristianos ... y di cargo para lo hazer a Anton de Naba
rrete, alcayde de Socobos. A lo largo de los iiltimos meses de 1453 se realiz6 el 
asentamiento de 79 familias cristianas en la villa y, en febrero de 1454, Juan II 
confirmaba la repoblaci6n, por encontrarse la Orden sin maestre en ese momen
to (38). La mayoria de los vecinos asentados en Letur proceden de pueblos lilnl
trofes: Ayna, Yeste, Lietor, Bogarra y Hellin, aunque, pocos aftos despues, mu
chos de ellos no habian realizado la vecindad en la villa; hacia 1457, la repobla
ci6n de Letur no alcanzaba et proyecto inicial por la ausencia de algunos pobla
dores, no avecindados pero que habian tornado posesi6n de !as tierras a ellos 
concedidas; poco despues, tropas de Alcaraz destruian la villa, en la que no exis
tian los recursos militares ni humanos para su defensa. 

En esta fecha la villa de Socovos se encontraba abandonada, manteniendo 
Unicamente una guarnici6n militar en el castillo; asl lo destacaba el maestre Al
fonso de Cardenas: ... a cabsa de /as cosas pasadas en la nuestra villa de Socobos 
aquella se ha e esta despoblada de vezinos e moradores. No existira ningiin proyec
to repoblador sobre ella hasta que la frontera comience a alejarse en la decada de 
1480. El 5 de mayo de 1484, el maestre de Santiago otorgaba licencia al comen
dador Enrique Enriquez para repoblarla (39), aunque las tareas repobladoras no 
se iniciaron has ta 1489, cuando tras la conquista de Baza y la intensa actividad 
desarrollada por Enrique Enriquez en aquella comarca granadina, consigue tras
ladar a Socovos treinta familias musulmanas de Baza (40); junta a ellas, se asenta
ron en la villa algunas familias cristianas de Yeste y pueblos vecinos; las tareas de 
reparto y repoblaci6n fueron realizadas por Luis de Bocanegra, alcaide de Soco-

(38) ApCndice documental n. 0 4. 
(39) ApCndice documental n. 0 6. 
(40) Asi consta en un memorial de! concejo de Socovos (AGS, Consejo Real, leg. 638, n. 0 3). Enrique 

Enriquez, comendador de Socovos, fue uno de los nobles mejor recompensados por la monar
quia en el repartimiento de Baza, de donde consigui6 llevar estas treinta familias musulmanas a 
Socovos; sobre las propiedades del comendador en Baza, M. A. LADERO QUESADA, "La pobla
ci6n de! reino de Granada anterior al aiio 1500", Hlspania, vol. XXVIII (1968), pp. 489-563. 
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vos, que qued6 afincado como vecino de la villa (41). 

Finalmente, en esta secuencia cronol6gica de las ultimas repoblaciones diri
gidas del siglo XV, el maestre Alfonso de Cardenas otorgaba carta de poblaci6n a 
Ferez en 1488, directamente interesado en su repoblaci6n por pertenecer las 
rentas de aquella villa a la mesa maestral (42); establece el asentamiento de 50 ve
cinos, entre los que ordena repartir las tierras y solares de la villa; no obstante, 
cuatro aiios despues la poblaci6n se reducia a treinta familias, ante la escasa pro
ductividad del terrazgo repartido; fue, sin duda, la poca calidad de la tierra el 
principal impedimento para la consolidaci6n demografica de esta villa, obligada 
en el siglo XVI a romper la tradicional organizaci6n de su espacio agrario (pastos 
comunales, dehesa concejil, regadios, secano y monte) para conseguir extender 
superficialmente las zonas cultivadas y, paralelamente, aumentar la producci6n 
agricola anual (43). 

Se cumplia, asi, a fines del siglo XV, el ciclo iniciado en el siglo XIII de reno
vaci6n de la poblaci6n de las sierras de Segura y su sustituci6n por comunidades 
cristianas (a excepci6n de Socovos), lo que se habia conseguido repoblando su
cesivamente las diferentes villas y dejando abandonadas aquellas aldeas y alque
rias mudejares despobladas. La consecuencia final fue la completa modificaci6n 
del poblamiento de la comarca, mucho mas debit y pobre que el documentado 
para el siglo XII. La antigua red de aldeas y alquerias no se recuperara hasta los 
siglos XVIII-XIX; aunque es preciso seiialar la aparici6n en el siglo XVI de dos 
nuevos nucleos de poblaci6n, generados de manera espontinea -no dirigida
en el sector sur de la comarca: Nerpio, como sucesor de Taibilla, conformada 
como aldea de Yeste a partir del asentamiento de arrendatarios y censatarios de 
las nuevas tierras puestas en cultivo en Taibilla (44); y Santiago de la Espada, con
figurado en los primeros aiios del siglo XVI como nucleo de concentraci6n de 
una poblaci6n pastoril dispersa, en torno a un antiguo despoblado (45). Como 
punto de referencia, en este mismo perfodo la vecina villa de HuCscar estimula
ba su poblamiento aldeano (46), fen6meno que no documentamos en la comarca 
que estudiamos, a excepci6n de Nerpio y Santiago; y, aun asi, se configuran co
mo repoblaciones mas tardias, espontineas y, en absoluto, programadas y dirigi
das por la clase feudal, como ocurria en el siglo XV. 

Como se Ila reiterado a lo largo de esta exposici6n, unicamente el sector 

(41) En 1497, Luis de Bocanegra, alcaide de Socovos, era vecino de Baza donde residia (AGS, RGS, 
1497-11, fol. 321). 

(42) B. CHAVES, Apuntamiento legal sobre el dominio solar de la Orden de Santiago en todos sus pue
blos, El Albir, reed. 1975, pp. 44-44v. TambiCn, AHN, 00. MM., Consejo Santiago, leg. 3. 

(43) Aptndice documental n. 0 7. 
(44) En 1575 contaba con 50 vecinos, segUn las Relaciones Topogrificas de La vecina villa de Santia· 

go de la Espada (VILLEGAS DIAZ, L. R. y R. GARCIA SERRANO, Relaciones ... , pp. 205). 
(4S) VILLEGAS DIAZ, L. R., y R. GARCIA SERRANO, o.c., p. 198. 
( 46) En 1509 Juana I confirmaba los tf:rminos a la villa de Huescar a petici6n de Cs ta, por estar inten

tando repoblar sus aldeas (ARCH Granada, cab. 511, Leg. 2165, n. 0 1). 
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norti: de las sierras, limitrofe con el campo de Montiel, mantuvo el poblamiento 
aldeano, consolidado en el siglo XIII; sera, tambien, en esta zona donde se docu
mente, muy debilmente, Ios primeros sintomas de poblamiento disperso en los 
afios finales del siglo XV; un fen6meno ins61ito si hubiera que trasladatlo al resto 
de Ias sierras de Segura. Asi, en 1498, se documenta una "casa de Juan Villena" 
junto al camino de Genave a Villatrodrigo (47); al igual que, en 1507, unas casas 
"de Gilverte", en termino de Segura, junto a Ios limites con Montiel (48). En 
idCntico sentido, el tCrmino de LiCtor presenta en su sector mas pr6ximo a tie
rras de Akataz y Chinchilla algun sintoma de poblamiento disperso; en 1493, 
con ocasi6n de una epidemia de peste, unas familias se refugiaban en "vna grage
ria" cerca del pago de Matiscote, viviendo en aquella "caseria" durante siete 
meses; en el mismo pago y epoca se documenta "la casa de la Nava" como cen
tro de roturaciones agricolas, siendo muy dificil establecer siestas casas consri
tuyeron focos de poblamiento disperso o simples centros de ocupaci6n agricola 
temporal (49). 

En definitiva, a fines del siglo XV, se habia consolidado una estructura del po
blamiento fuertemente marcada, en su origen, por la proximidad de la frontera. 
La despoblaci6n habia vinculado el terrazgo a la utilizaci6n ganadera, y habia 
orientado Ios intereses de Ios grupos de poder (setiorial y concejil) hacia el con
trol de Ios ricos pastizales y de Ios recursos forestales. La consolidaci6n de estos 
grupos sobre el territorio signlfic6, tambien, la perpetuaci6n de los despoblados 
y de la estructura poblacional que tras ellos se habia configurado. La desapari
ci6n de la frontera hubiera debido traer consigo la recuperaci6n de! habitat per
dido, pero no fue asi: la alteraci6n de la organizaci6n del espacio agrario, con la 
aparici6n de.nuevas comunidades campesinas, hubiera significado la introduc
ci6n de desequilibrios que hubieran podido repercutir, negativamente, sobre el 
control econ6mico que los grupos de poder ejercian sobre sus respectivos tefri
torios (SO). 

(47) AHN, 00. MM., Mss. Santiago 1069 c, pp. 79. 
(48) ARCH Granada, cab. 3, leg. 191, n. 0 3. 
(49) ARCH Granada, cab. 3, leg. 608, n. 0 6. En 1579, sc afirma que la villa de Littor "no tiene aldea 

ninguna" (RAH, Rei. Topogra.ftcas 9/3660). 
(50) Asi ocurri6 con la aldea de Nerpio, constituida de manera espontinea y conformada como al

dea de Yeste en el siglo XVI. Consigui6 su privilegio de villazgo en el siglo XVII, no sin una gran 
oposici6n de la villa de Yeste que asisti6 a una fragmentaci6n de su tCrmino en beneficio de 
Nerpio (AMM, leg. n. 0 

). 
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MAPA N. 0 5. DISTRIBUCION DEL POBLAMIENTO EN LA SIERRA DE SEGURA Y COMPARACION CON 

LA SIERRA DE ALCARAZ, EN I.HO 
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APENDICE DOCUMENTAL 

I 

1.246-11-12. Bastida de Jal'n. Carta de merced de Pelay PCrez, macstre de Santiago, a la villa 
de Segura de la Sierra, concediCndole cl fucro de Cuenca y asignAndole tl:rmtnos. 

(A.R. Chancilleria de Granada, Cab. 3. leg. 191, n. 0 3). 

In Nomine Domini Nostri Ihesuchristi. Cono~ida cosa sea a todos los omes que esta carta vieren, 
tanbien a los que agora son como a los que han por venir, como nos don Pelay Perez, por la grat;ia de 
Dios maestre de la Orden de la Caualleria de Santiago, en vno con don Pero Perez, comendador de 
Segura, e con don Feenan Lopez, comendador de La Frontera, e con don Roy Malrique, e con don Gil 
Gomez, e con don Juan Perez, comendador de Oreja, e con don Pero Hernandez, comendador de 
Moratiella, e con don Alfonso Florindez, comendador de Estremera, e con don Goni;alo Martinez, 
comendador de Huelamo, e con don Gari;ia Aluarez, comendador de Alhanbra, e con don Hernan 
Lopez, comendador de Santiago, e con don Goni;alo Diaz, comendador del Bastimento, e con don 
Rodrigo Johannes, comendador de Baei;a, e con don Lope Hernandez, comendador de Moratalla, e 
con todos los otros freyres que se ai;ercaron en el cabildo, damos e otorgamos al coni;ejo de Segura 
tanbien a los que agora son como a los que ban por venir el fuero de Cuenca todo, sacadas dentre las 
yglesyas y las tiendas y los hornos y los bafios y las carnei;erias, cl mercado, cl purtadgo y la yda del 
rey, que se echc al comendador del lugar sy nos pagare del judizio eches al comendador mayor y el 
que nos pagare del judizio de! comendador eches al maestre sy fuere en la tierra, sy non finque por el 
judizio del comendador mayor. E sobresto damos e otorgamos terminus departidos a Segura como 
pane Segura con Montiel por Guadarmena, e como parte Chiclana con Santiago e con Sant Esteuan e 
con Eznatoraf, e como parte Veas con t<:znatoraf, e como p<lrte Castril con Quesada y con Baei;a y 
con Huesca, y como parte Miraueyte e Bolteruela con Huesca, y como parte Burgeja con Huesca y 
con Ori;e e con Velez e con Celda, e como parte Moratalla con Caravaca y con Calasparra, y como 
parte Lietor con Felio e con Touarra y como parte con Yso y con las Peiias de San Pedro y como par· 
te con Alcaraz, e como parte Bueycorto con Eiche, e como parte Yxar con Ayna, e como parte Yeste 
con Riopal, e como parte Torres con Riopal, e como parte Alvanchez con Riopal e con Alcaraz e con 
Villanueva, e todos los terminus de Segura ansy como los dio el rey a la Orden. E sobresto mandamus 

y otorgamos que todo ome que morare en el cuerpo de la villa que non peche en ninguna pecha nin 
portadgo en toda la tierra de la Orden; e demas mandamos que todo vezino de Segura que forno qui· 
siere fazer en su casa que los tales vezinos no cuegan pan de otro vezino ni de otro ome ninguno, e sy 
alguno en contra lo coziere e prouado le fuere en derecho como fuero manda (sic); y otorgamos que 
todo cauallero que forno quisyefe fazer en su torre o en su quinteria que lo haga. E sabre todo esto 
damos al coni;ejo de Segura de quantos moros moraren en todo su termino ansy casado como biuda 
el que oviere por que de cada aiio I dinero de plata y de peso y que los coja el almojarif por sant Mar
tin quando cogJere el almagrama para la Orden y vaya el juez e los alcaldes y sepan los vezinos quan· 
tos son, mas non prenden ellos mas prenden cl almoserif e cojan estos dineros e delos a ellos estos 
dineros damos para el juez y para los aportellados del coni;ejo e por reconoi;imiento del termino es· 
to fazemos al coni;ejo de Segura que syenpre seades buenos vasallos y amigos de la Orden. E qual· 
quier que quisiere pasar esta carta non le vala e demas sea maldicho de Dios y de Santa Maria e con 
Judas el traidor yaga dentro de los fornos; y por que esta nuestra carta sea mas firme y valedera para 
en todos los tienpos yo don Pelay Perez mando poner hi el nuestro sello e yo don Pero Perez el nues· 
tro. Facta en Talamas, doze dias andados del mes de febrero en la bastida de jahen en hera mill e do· 
zientOs e ochenta y quatro aiios. 
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II 

1.335-XI-13. S. I. Carta de merced de Vasco Rodriguez, maestre de Santiago, concediendo a 
los vcclnos de LiCtor los heredamlentos que les ha repartido Gonzalo Y iiiez, comendador 
de Socovos. 

(AGS, Consejo Real, leg. 638, n. 0 3). 

Sepan quantos esta carta vieren como nos don Basco Rodriguez, por la grac;ia de Dios maestre 
de la Horden de la caballeria de Santiago e amo e mayordomo mayor del ynfante don Pedro, fijo pri
mo heredero del muy riOble rey don Alfonso, con consexo e otorgamiento de los pryores e de los co
mendadores mayores e de los treze e de los otros freyres e omes buenos de nuestra Harden que 
convsco fueron juntados en Merida en el nuestro cabildo general que ay fec;imos, que fue fecho e 
c;elebrado sabado dia de san Martin honze dias de nobienbre de la hera desta carta, por hac;er vien e 
merc;ed a todos aquellos que de fuera de tierra de nuestra Harden vinieren a morar e poblar el nues
tro lugar de Lietur damosles e otorgamosles los heredamyentos que en el dicho lugar auemos segun 

que Gonzalo Yaiiez, comendador de Socobos, se lo partiere a cada vno e que lo ayan por firme para 
syenpre e ellos que den el diezmo a nuestra Harden de lo que ay labraren e que guarden servic;io de 
nos el maestre e de nuestra Harden. E desto mandamos dar esta carta sellada con nuestro sello e del 
cabildo de c;era colgado. Fecha treze dias de novienbre hera de mill e trec;ientos e setenta e tres afios. 

III 

1.366-IX-25. Alcaraz. Escritura de venta otorgada por Juan Rey y Juana Gonzalez, vecinos de 
Montiel, a favor de Juan Mufi.oz, vecino de Alcaraz y LiCtor, de las tlerras y heredamiento 
de H!Jar (Lletor). 

(AHN, 00. MM., Mss. Santiago 1065 C, pp. 50-52). 

Sepan quantos esta carta vieren commo yo Juan Rey, fijo de Juan el Rey, fijo de Juan Rey, vezino 
de Montiel, por mi e por nonbre de Juana Gonc;alez, mi hermana, otrosy vezina del dicho lugar, otor
go e conosco que vendo a vos Juan Muiioz, vezino de Alcaraz e de Lietor, todas las tierras e huertas e 

prados, exidos e defesas e montes que nos avemos en Yjar, que es en tierra de la Harden, entre Ayna, 
al de a del dicho logar Alcaraz, e el dicho lugar Lietor, e vendovos to do lo sobredicho por prec;io de 
seysc;ientos e sesenta marauedis de la moneda que agora corre de dineros el marauedi, de los quales 
dichos marauedis me otorgo de vos por bien pagado syn pleyto e syn contienda (pag. 51) e syn 
condic;ion ninguna, e vendouos todo lo sobredicho con entradas e salydas e con sus aguas vertientes 
e corrientes e estantes e con todas sus pertenenc;ias e todos sus vsos e derechos, e desapodero de la 
tenenc;ia e posesyon de todo lo sobredicho por vos mismo syn juez e syn akalde syn pena e syn calo
fia, e aver la tenen~ia e posesyon e sefiorio de los dichos bienes para vos e para vuestros herederos 
para syenpre jamas; e otorgo que este es justo e derecho prec;io que los dichos bienes agora valen e 
non mas e sy mas valen o mas podieren valer lo de mas dovoslo en pura dona~ion e souos fiador de 
saneamiento segund fuero de Alcaraz para agora e en todo tienpo de vos redear e quitar ende sy da
fio de qualesquier personas asy varones commo mugeres de qualquier ley e estado o condic;ion que 
sean que vos vengan demandando enbargando todos los dichos bienes o parte dellos so obligac;ion 
de mi e todos mis bienes muebles e rayzes avidos e por aver; e vendouos los dichos bienes para vos e 
para vuestros fijos e para vuestros herederos e para quantos de vos vinieren que lo vuestro ovieren 
de heredar, para enpefiar, vender e trocar e enajenar e para fazer dellos e en ellos toda vuestra volun-
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tad commode la vuestra cosa propia conprada de vuestros dineros; e sy por aventura pleyto o de
manda vos fuere fecha por los dichos bienes que yo que tome la boz por vos e juyzio o fuera de juy
zio vos saque ende a saluo con mis propias misiones, e obligome e sovos fiador de fazer fincar en to
do tienpo por esta dicha vendida a la dichaJuana Goni;alez, mi hermana, so obligai;ion de mi e de to
dos mis bienes muebles e rayzes avidos e por aver por doquier que los aya; por ques verdad e sea fir
me e non venga en dubda otorguevos esta carta ante Gomez Ferrandez, escriuano publico de Alca
raz. Testigos que fueron presentes Miguel Gari;ia de Vzeda e Gari;i Lopez de Soto e Pero Goni;alez de 
Montiel e Martin Gil, fijo de Gil Gari;ia. Fecha en Alcaraz veynte e i;inco dias de setyenbre de mill e 
quatro<;ientos e quatro ai\os. Yo Gomez Ferrandez, escriuano publico de Alcaraz, fuy presente a esto 
sobredicho con los dichos testigos a otorgamiento del dicho Juan el Rey fize escreuir esta carta e fiz 
en ella este mio sygno. (P:ig. 52). 

IV 

1.454-111-20. Lorca. Carta puebla de la villa de Letur, otorgada por Alfonso Fajardo. lnserta 
provisl6n de Juan II a Alfonso Fajardo, confirmando el reparto que Cste habia realizado de 
las tlcrras y casas de Letur, entrc los nucvos pobladorcs, Valladolid, 11-11-1.454. 

(AGS, Consejo Real, leg. 638, n. 0 3). 

Jesus. Yn Dey nomyne, amen. Sepan quantos esta escriptura e carta vieren como yo Alfonso Fa
jardo, basallo del rey nuestro seii.or y su alcayde y capitan de la ~iudad de Lorca e del su Consejo e 
guarda, seiior de Xiquena e de las villas de la Cruz, acatando consynderando la naturaleza y fidelidad 
e lealtad e suje~ion e basallaje que debo e so tenudo e obligado al muy alto e muy poderoso rey 
nuestro seiior e a la su corona real de los sus reynos, e otrosy mirando e acatando los vcnefizios 
gra~ias e mer<;edes quc de su alteza e setloria yo c; abido e re<;ebido, e porque muy propio es a sus va
sallos e subditos e naturales syenpre mirar e zelar su serui<;io y vien de los die hos sus reynos e aquello 
seguir fue movido mirar e acatar como la billa de Letur, lugar de la encomienda de Socobos de la 
Harden de Santiago, estaua yerma e despoblada de los vezinos e moradores que a ella convenya te
ner, la qual fue robada e quemada e destruyda e dejada sola, yerma e desocupada por los moros de! 
reyno de Granada, enemigos de nuestra santa fe catolica, de que gran daii.o e perjui<;io venia a la di
cha encomienda e Orden e tierra e comarca, e por ello gran deservizio al dicho seii.or rey, e por 
servi<;io de nuestro seii.or Dios e loor e onrra del dicho seti.or rey e torvan<;amiento de la dicha Har
den e vien de toda la tierra e comarca acorde e puse en obra de poblar la dicha villa de Letur de cris
tianos e puse e di cargo para lo hazer e dar exsecu<;ion a tratar la dicha pobla<;ion a Anton de Naba
rrete, alcayde de Socobos, por mi y en nonbre de Gomez Fajardo, mi fijo, comendador de la dicha 
encomienda, e yo como administrador por el dicho mi fijo asy como padre e conjunta persona del, 
abiendo voluntad de ennoblezer e poblar la die ha villa e no lo pudiendo fazer en personae por yo te
ner otros munchos negozios e cargos que a servizio del dicho sefi.or rey cunplen, no pudiendo estar a 
ello residiente mande e di cargo e poder e lugar al dicho Anton de Nabarrete, alcayde, que por mi y 
en nonbre del dicho comendador mi fijo obiese e aya lugar e cargo de administrador e poblador de la 
dicha encomienda, en espei;ial de la dicha villa de Letur, lo qual el con toda fe y lealtad puso por 
obra e se trabaxo por quantas vias e maneras el bio que cunplia de la poblar e repanir a los vezinos 
que en ella venyan a morar e poblar las casas e tierras viii.as e guertas de secanos e todas las otras co
sas qualesquier que a los vezinos e moradores pertenezcan ansy por personas syngulares como gene
rates o espe~iales dandoles e otorgandoles a todos e cada vno dellos aver de fazer ve<;indad e morar 
en la dicha villa i;inco afi.os primeros siguientes para que dende en adelante cada vno pueda vender e 
dare enagenar e enpeiiar e trocar e canbiar e fazer de las dichas casas e fai;iendas e de cada vna dellas 
toda su boluntad como de cosa suya propia conprada por sus dineros, lo qual todos los dichos vezi-
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nose cada vno dellos lo obieron e tovieron por vien e juraron e prometieron e se obligaron de cun
plir e guardar e tener e fai;er la dicha vei;indad, e poblada la dicha villa los dichos i;inco afios prime
ros syguientes que se comenzaron dende el primero dia de septienbre afio del seti.or de mill e quatro
zientos e t;inquenta e tres ai\os e se conpllran los dichos i;inco ati.os el primero dia de agosto del afio 
de mill e quatrozientos e t;inquenta e ocho ati.os primeros syguientes; e porque la dicha poblai;ion e 
repartimiento de casas, heredades, tierras, guertas e vii'i.as e secanos e otras qualesquier cosas 
pertenei;ientes e repartidas a vos los dichos vezinos e a cada vno de bos fuesen e scan mas firmcs e 
valederas e que no las perdiesen nin puedan ningun ni algun comendador ni visitadores de la dicha 
Horden que agora son o sean de aqui adelante en qualquier tienpo que sea ni otra qualquier persona 
desfazer ni quitar yo suplique al dicho seti.or rey, que Dios mantenga por munchos aiios e buenos al 
su servizio, me diesc:_ e otorgase poder e facultad, por quen esta sazon e tienpo en la dicha Horden no 
ay maestre, y el como superior a poder e lugar para que la dicha poblai;ion que asi es fecha e 
repartii;ion de la dicha villa e terminos e guertas e canpos fuesen e sean firmes para sienpre jamas, e 
faziendo sauer a su alteza como la dicha villa se abia poblado al fuero e vsos e costunbres que son po
blados los vei;inos e moradores de la villa de Lietor ques al fuero de Segura, e que a su alteza pluguye
se dello ansy confirmar, e su alteza viendo que my proposito e demanda era justa y servizio de Dios y 
suyo e pro e bien de sus reynos enbiome vna su carta de poder avierta e escripta en papel e en lases
paldas sellada con su sello real, el tenor de la qual es este que se sigue: 

Don Joan, por la grai;ia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galii;ia, de Sevilla, de 
Cordoba, de Muri;ia, de Jaen, del Algarbe, de Algei;ira, sedor de Bizcaya e de Molina, etc. Por quanta 
vos Alfonso Fajardo my basallo me enviastes e fazer relai;ion que los moros del reyno de Granada 
despoblaron e se llebaron los moros vezinos de la sierra de Socobos al dicho reyno de Granada, e que 
toda la encomienda de Socobos, ques de la Horden de Santiago, quedo despoblada syn ningun vezi
no, e que despues con asaz trabajos vOs la aveys fecho poblar avnque non tanto commo de antes es
taua, entre los quales lugares diz que se poblo de cristianos la villa de Letur, de lo qual a mi biene 
gran servizio e probecho a toda la comarca de tierra e a la dicha Horden, e que Anton de Nabarrete, 
alcaide de la fortaleza de Socobos, ques cabeza de la dicha encomienda, a quien vos aveis dado cargo 
de la poblai;ion de la dicha villa repartio a Ios vezinos y moradores della c;iertas casas y guertas r he
redades de pan y bino coxer, e que los dichos vezinos y moradores de la dicha villa tomaron el fuero 
de Segura segun son aforados los otros lugares de la dicha encomienda, y que por la seguridad y fir
meza dello y por que con mas fueri;a reparen e se asienten en la dicha villa es nezesario confirmai;ion 
mia para lo sobredicho, suplicandome que abiendo acatamiento quanto es a seruii;io de Dios y mio y 
bien y prouecho de la dicha villa e su tierra e comarcas me plugiese mandar vos enbiar mi carta de 
poder para que en mi nonbre les repartiesen todas las dichas viiias y otras heredades que tienen y po
seen y puedan vsar y gozar dellas como de su cosa propia e como la mi meri;ed fuese, e yo touelo por 
bien porque vos mando que todas las heredades e tierras e viti.as que eran e son en la dicha villa de 
personas singulares queen ellas solian morar e bibir des e dedes alas personas singulares que se (en 
blanco) que las ellos ayan y tengan y pose an y gozen deltas lo que quisieren como de cos a propia se
gun que (en blanco) bibian en la dicha villa, lo qua! por bos asi fecho e repartido de la manera que di
cha es yo por la presente lo tengo e apruebo todo e mando que bala e lo tengan e posean e gozeo de
llo !as personas a quien vos dieredes e repartieredes en la manera que dicho es !as dichas eredades e 
casas e bitl.as, e mando que alguna ni algunas personas que lo non perturben ni enbarguen ni bayan ni 
pasen contra ello agora ni de aqui adelante en algun tienpo ni por alguna manera, e non f~gades nin 
fagan ende al por alguna manera so pena de la mi meri;ed y de diez mill marauedis a cada vno que lo 
contrario fiziere y para la mi camara. Dada en la noble villa de Valladolid a honze dias de hebrero del 
aiio del nazimiento del nuestro seiior Ihesuchristo de mill e quatroi;ientos e i;inquenta e quatro aftos. 
Yo el rey. Yo Alfonso Gonzalez de Tordesillas, secretario del rey nuestro seiior, la fize escreuir por 
su mandado. En las espaldas de la dicha carta a la parte del sello abia tres nonbres que dezian: frater 
Gundisaluus, regis confesor. Alfonsus escolastii;is salamantinus. Rodrigo de Villatorta. E en otra par
te fuera de la dicha carta dei;ia registrada, Ruy Diaz. 

E despues de pornos vista e leyda la dicha carta del dicho sedor rey y obedesi;ida la qual dicha 
carta yo quiero guardar e cunplir, y por birtud del die ho poder a mi dado e otorgado por el dicho 
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seti.or rey, por la presente desde oy dia de la fecha desta carta de confirmar.;ion para sienpre jamas yo 
reparto e confirmo a las personas que aqui se contienen nonbre por nonbre vezinos e pobladore~ en 

la dicha villa las casas y faziendas, guertas vidas y secanos e otras qualesquier cosas que por el dicho 
Anton de Nabarrete le fue dado e repartido e entregado a vos los dichos vezinos para que las ayades y 
tengades y poseades e gozedes de todo ello, e despues de los dichos r.;inco afios los podays vender e 
enpefiar e trocar e canbiar e fazer en ellas e dellas como de cosa vuestra propia e aberlas e tenerlas 
para sienpre jamas de juro de heredad vos e cada vno de vos e vuestros herederos e suzesores; los 
quales vezinos e personas a quien los dichos repartimientos son fechos son los siguientes: primera
mente, Lope de Espinosa, Juan Lopez Martinez, Gonzalo Gari;ia de Lietor, Juan Martinez de Bogarra, 
Domingo Lopez de Ayna y Pedro Rubio, Juan Yafiez de Yeste,Juan Gil, Sancho Gari;ia,Juan Capate
ro, Abparei;io Vicario, Juan del Cobo, Andres Gonzalez, adalid, Juan de Hellin, Alonso Perez de Yes
te, Pasqual Serrano, Anton de Segouia, Sancho Perez de Muri;ia, Miguel Sanchez de Ayna, Juan de 
Ocafia, Juan Rubio, Gil Rodriguez, Pedro de Muri;ia, Juan Sanchez de Ayna, Pero Alonso de Lietor, 
Juan Fernandez de Yeste, Alonso Sanchez de Ayna, Fernan Valero, Gonzalo Ruyz de Habanillas, San
cho Lopez, Gutierre de Villegas, Juan Gari;ia, i;apatero, Pero Gari;ia de Lietor, Pedro Estevan de Yes
te, Juan Lopez, Juan Lopez de Yeste, Miguel de Bogarra, Juan Vizcaino, Juan Vicario, Fernan San
chez, alguai;il, Gonzalo de Galera, Pero Fernandez de Reolid, Andres de Alarcon, Vartolome Sanchez 
Moreno, su fijo Juan de Ayna, Andres Martinez, Juan Sanchez de Muri;ia, Fernando de Abiles, Catali
na de Abiles, Pero Fernandez, Frani;isco Martinez, Joan Guerrero, Juan Lopez de Yeste, Alfonso San
chez del Vicario, Fernando de Ayna, Pedro Lopez, Fernando de Escaladas, Alonso de Beteta, Andres 
de Ocai'i.a, Anton Hernandez, Juan Bermexo, Rui Fernandez, Gil de Rodenas, Sancho Hernandez, al
guazil, Juan de Soto, Sancho Catalan, Martin de Cozar, Juan Martinez de Galera, maestre Gonzalo, 
Miguel Castellano, Fernan Rubio, escreuano, Gil Mufioz, Gil Sanchez, Fernando Pifiero, Martin Fer
nandez de Coca, Diego de Montufar, Miguel de Ayna, Juan de Hortega ea todos los otros vezinos e 
moradores que despues destos a la dicha villa says venidos o binieredes a vibir e morar e poblar en 
ella, e por virtud del poder del dicho sefior rey a my dado e otorgado yen nonbre suyo vos reparto y 
entrego e day e por repartidas e entregadas e dadas desde el primero dia que benystes a poblar la di
cha villa fasta los dichos i;inco afios e dende en adelante para sienpre jamas par juro de heredad para 
vos ea los vuestros herederos e de cada vno de bos las <.:asas, vifias, guertas, secanos, dehesas e otras 
cosas qualesquier quel dicho Anton de Nabarrete, alcayde, vos las aya repartido y entregado a todos 
e a cada vno de uos en la dicha villa e sus terminos, e que cunplidos los dichos i;inco afios lo podais 
todo e 9ualquier cosa destas hai;iendas vender y dar y enpei'i.ar e trocar coma cosa vuestra propia, e 
por questo sea firme e no aya duda en cosa alguna de lo en esta carta contenido sea menguado lo fir
me de mi nonbre e rogue e mande a Juan Falcon, escriuano del rey nuestro sefior e mi secretario, la 
synase con su syno e la sellase con el sello de mys armas. Que fue fecha en la noble i;ivdad de Lorca a 
veynte dias del mes de marzo del afio del nasi;imyento de nuestro sefior Ihesuchristo de mill e qua
trozientos e i;inquenta e quatro afios. 

E por quanta el dicho Anton de Nabarrete repartio para la Harden i;iertas guertas e vna casa e al
gunas otras cosas e asymesmo el se abezindo e tomo fazienda en la dicha villa, por virtud del dicho 
poder yo lo reparto e confirmo en nonbre del dicho sefior rey. Alfonso Fajardo. E yo el dicho Juan 
Falcon, escriuano del rey nuestro sefior e su notario publico en la su carte e en todos los sus reynos e 
seiiorios e secretario del dicho Alfonso Fajardo, my seiior, por ruego e mandado del e por su otorga
miento este publico instrumento escrebi e encorpore en la dicha carta de! dicho sefior rey de poder 
por su alteza al dicho Alfonso Fajardo dado e otorgado, e por ante mi firmo aqui su nonbre con su 
propia mano, e yo asi coma persona publica do fe dello e soy testigo, e por mayor firmeza e 
abundani;ia en testimonyo de verdad flee aqui este mi acostunbrado syno, a tal)uan Falcon, escriua
no. Va testado do dize de togau e ton Sanchez Fernandez, yo el rey, t, no bala. Va entre renglones y 
emendado do dize e morar, del afio e publico, dres Martinez, Frani;isco Martinez, Sanchez, con Al
fonso Faxardo, e Anton, vala. 
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v 

1.457-XII-15. Illescas. ProvislOn de Enrique IV, rey de Castilla, al concejo de Letur, ordenan
do que repartan, entre nuevos pobladores, las posesiones de los vecinos de Letur que no 
residen en la villa. 

(AGS, Consejo Real, leg. 638, n. 0 3). 

Don Enrrique, por la grat;ia de Dios rey de Castilla, de Leon, de Toledo, de Galii;ia, de Sevilla, de 
Cordoba, de Mun;ia, de Jaen, del Algarbe, de Alget;ira, e sefior de Vizcaya e de Molina, a vos el 
cont;ejo, alcaldes, alguai;il, rexidores, ofiziales e omes buenos de la villa de Letur ea cada vno de uos, 
salud e grai;ia. Sepades que vi la petii;ion que me enbiastes por la qual me enbiastes fat;er relai;ion que 
en los tienpos pasados la dicha villa fue poblada de moros mudejares e que puede auer nuebe afios 
que los dichos moros trataron con el rey de Granada que les diese lugar en su reyno a todos ellos con 
sus mugeres e fijos e ha<;iendas las que pudieren llebar, diz que se fueron al dicho reyno de Granada e 
como sabian la tierra diz que fa<;ian e fizieron muy grandes dafios en tierra de cristianos en tal mane· 
ra que por estar la dicha villa despoblada entraron e fizieron munchos daii.os en ella, lo qual diz que 
acatando por los vezinos de las villas e lugares comarcanos diz que se dio horden questa dicha villa 
de Letur se poblo en esta guisa que Alfonso Fajardo poblo la dicha villa e repartio las casas e vifias e 
otros heredamientos por mer<;ed e mandado del rey don Joan, mi sefior e mi padre, cuya anima Dios 
aya, el qual diz que seyendo informado quanto hera conplidero a servizio de Dios e suyo mandaron 
questa dicha villa se poblase de cristianos e no de moros a lo menos que la mayor parte fuese de cris
tianos, segun queen vna su carta que sobrello mando dar se contiene, la qual carta enbiastes a pre
sentar en cl mi Consejo e de~iades que algunos cristianos que re~ibieron las dichas casas e vifias c he
redamic:ntos sc: an ydu a murar fuc:ra de la dicha villa e quieren retener las dichas casas e vifias e here
dades diziendo que no son obligados asistir por las cosas contenidas en las dichas mer<;edes det di
chu seiior rcy, mi padre, par Cl ser pasado des ta presente vida, a lo quat si togar se diese dezides que 
esa dicha villa se despohlaria de que a mi vendria gran deservizio e dado en toda esta comarca, por 
ende que me suplicabades que mandase dar mi cana para que las dichas men;edes del dicho sefior 
rey don Joan, mi sefior e padre, fuesen guardadas en todo lo en ellas contenido e lo por virtud dellas 
fecho e ordenado, e mandase que quatesquier personas que re<;ibieron las dichas casas e heredades 
en et dicho repartimiento fuesen a morar e pobtar esta dicha villa e donde lo non quisi.eren fa<;er 
mandase diputar alguna o algunas persona o personas para que tomasen las dichas casas e eredades e 
tas repartiesen entre los fijos e parientes de tos vezinos desa dicha villa que viniesen a poblar e morar 
en ella, e que sobrello proveyese como mi mer<;ed fuese; la qua! dicha mer<;ed del dicho sedor rey 
don Joan, mi sefior e padre, yo mande ver e fue vista en et mi Consejo e asimismo vna cana que sobre 
lo susodicho fue dada por Alfonso Fajardo, escripta en pergamino e firmada de su nonbre e sellada 
con su sello, por donde repartio las dichas casas e heredades desa dicha villa por poder quel dicho 
sefior rey mi padre le mando dar, lo qua! todo visto e platicado en et mi Consejo fue acordado que yo 
debia mandar dar esta mi carta en la dicha razon por la quat vos mando a todos e a cada vno de hos 
que be des tas dichas mer<;edes que dicho sefior rey, mi sefior e mi padre, man do dar asy para que el 
dicho Alfonso Fajardo repartiese las dichas casas e heredades de la dicha villa como tas que a boso· 
tros enbie sobre la poblacion e fuero desa dicha villa e las guardedes e cunplades e hagades guardar e 
cunplir agora e de aqui adelante en todo e por todo segun que en ella se contiene e por esta mi carta 
mando a todos los que ay tienen vifias, casas, heredades en esta dicha villa estan e viben fuera della 
que det dia que les fuere notificada fasta sesenta dias primeros syguientes vayan a continuar su bezin
dad e vibienda en ella por que sea defendida, e sy lo ansi no fizieren vos mando e do poder cunplido 
para que los queen et dicho termino no fueren a bibir e fueren a continuar su bezindad en la dicha vi
lla les tomedes e fagades tomar las dichas sus casas e heredades e tas dedes e fagades dar a los que en 
esta dicha villa vinieren a vibir e morar e la podays servir en ella, porque mi mer<;ed e voluntad bes 
que non las ayan salbo los que en la dicha villa vivieren e moraren e syrvieren coma dicho es, e los 
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vnos ni los otros no fagades ende al por alguna manera so pena de la mi merc;ed e de diez mill mara
vedis para la mi camara, e demas mando al home que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze que 
parescays ante mi en la mi corte doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quinze dias prime
ros siguientes so la dicha pena, so la qual mando a qualquier escriuano publyco que para esto fuere 
Uamado que de ende al que vos la mostrare testimonio synado con su sygno por que yo sepa en com
mo cunple mi mandado. Dada en la villa de Yllescas, en quinze dias de dizienbre ado del nac;imiento 
de nuestro seii.or Ihesuchristo de mill e quatr~ientos e c;inquenta e siete afios. P. espiscopus sego
biensis. Forrmius, prothonotarius. Didacus, doctor. Rodericus, lic;en<;iatus. Yo Gar<;ia Fernandez de 
Alcala la fize escrebir por mandado de nuestro sedor el rey con acuerdo de los del su Consejo. Regis
trada. Gar<;ia Fernandez. 

VI 

1.484-V-16. Ecija. Carta de poder de Alfonso de C:irdenas, maestre de Santiago, a Luis de 
Bocanegra, capit:in de Alfonso Enriquez, ahnirante de Castilla, para que proceda a la repo
blaci6n de la villa de Socovos. 

(AGS, Consejo Real, leg. 638, n. 0 3). 

Don Alfonso de Cardenas, por la gra<;ia de Dios general maestre de la Horden de la Caballeria de 
Santiago, por quanto a cabsa de las cosas pasadas en la nuestra villa de Socobos aquella se ha a est a 
despoblada de vezinos e moradores en ella se fueron e la mayor parte a vibir a otras villas e lugares e 
sy orden no se diese en la reformat e tornar a el estado en que primero estaba la tierra re<;ebiria dafio 
e detrimento a c~bsa destar tan <;ercana a tierra de moros que para la guarda e defensyon della tanto 
cunple, e tanvien dimynuyrian e abaxarian e serian menoscabadas las rentas dcl comendador della, 
por ende queriendo proveer como i.::unple a servizio de Dios, nuestro sei\or, e nuestro e remedio de 
todo lo susodicho, por la presente damos poder e facultad a vos Luys de Bocanegra, capitan dcl se
iior almirante, para que podades re<;ebir e re<;ibades todas las personas que quisieren venir a vibir e 
estar en la dicha villa de Socovos e otorgarles aquellas grai;ias e franquezas e libertades que vos 
parei;iere e mas convinieren a nuestro servizio e a mexor e mas presto la poblar e guarne<;er de gente 
e de lo demas conviniente e ne<;esario, con tanto que aquellas e cada vna dellas sean otorgadas syn 
perjuizio de ter<;ero, dandoles casas e sytios para las edifycar donde puedan vibir e estar e fa<;iendo e 
cunpliendo todo lo demas que bien visto vos fuere para que lo susodicho aya efeto segun e en la ma
nera que dicho avemos, e prometemos e aseguramos que todo lo que asy por vos fuere asentado e 
otorgado a los que vinieren a bivir a la dicha villa les sera cunplydo e guardado agora e en todo tien
po e non ydo contra ello nin quebrantado por manera alguna pornos nin por otra nin por otras per
sonas, e por fiermeza dello mandamos dare <limos la presente firmada de nuestro nonbre e sellada 
con nuestro sello. Dada en La <;ibdad de E<;ija a diez y seys dias del mes de mayo ado del seiior de mill 
e quatroc;ientos e ochenta e quatro ados. Nosel maestre. Yo Joan Collado, comendador de Mirabel, 
secretario del maestre, mi seiior, la fyze escrebir por su mandado, chan<;iller. 
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VII 

1.492-Xl-20. Llerena. Carta de mandato de Alfonso de Cardenas, maestre de Santiago, al 
conceJo de F~rez, ordenando que reduzcan las clncuenta haciendas que se hicieron para 
repartir la villa a trelnta, a la vez que les confirma diversos capitulos. 

(AHN, 00. MM., Consejo de las Ordenes, leg. 3, s.n.). 

Nos don Alonso de Cardenas, por la gra<;ia de Dios general maestre de la Borden de la cavalleria 
de Sanctiago, fazemos saver a vos el conzejo e homes buenos de la nuestra villa de Ferez vna vuestra 
petic;ion que por vuestra parte nos fue enbiada que contenia c;iertos capitulos pidiendonos c;erca de
llo vos probeyesemos de remedio, e nos tobimoslo por vien e en lo que toca a lo que pedis que vues
tras haziendas vos scan confirmadas para que las podais tener e hazer dellas como de cosa vuestra 
propia en esto queremos y es nuestra voluntad que las dichas haziendas sean propias vuestras para 
vosotros e para vuestros hijos e nietos e para todos aquellos que de vos ode ellos ouieren causa, e la 
podais bender e trocar e hazer dellas lo que quisieredes e por vien tubieredes como de cosa vuestra 
propia, pero mandamos que las dichas haziendas que fueren repartidas en numero de c;inquenta vezi
nos se reduscan e repartan en treynta vezinos e questos tengan las dichas haziendas por suyas como 
dicho es. E en quanto a la hazienda que esta seiialada para nuestra Horden aquella mandamos que es
te ende como fue seftalada e mas se le di: su parte de las veynte haziendas que se consumen igualmen
te como otro vezino, e ansimismo se saque e seiiale vna hazienda para el cura que estobiere en la di
cha villa e otra para la fabrica de la yglesia delta. E para hazer este repartimiento destas haziendas de 
los treynta vezinos e de las otras que aqui van declaradas damos poder e facultad a Alfonso de Lison, 
nuestro criado e cauallero de nuestra Horden que agora tiene de nos por merc;ed las rentas de la di
cha villa, para que et u quien su poder ouiere puedan hazer e hagan el dicho repartimienro e resc;ihir 
e resc;iban los dichos vezinos fasta en cunplimiento de treynta como dicho es; e que en el reparti
miento de las dichas heredades pueda repartir e reparta la hazienda que dexo seiialada para si Her
nan Garc;ia de Busto, cauallero de nuestra Horden, capues el no biue ni reside en la dicha villa donde 
lus dil.:hos heredan1ientos son dados para la poblac;ion della cosa justa cs quc quede libre para los po
bladores della e que de su propio ynterese non se les haga agrauio ni perjuizio. Todo lo qua! quere
mos e mandamos que sea optenperado, cunplido e guardado agora e de aqui adelante para sienpre 
jamas e que por causa ni razon alguna no sea remobido, e defendemos firmemente que ninguna ni al
gunas personas no atiendan de yr ni pasar contra lo contenido en esta nuestra provision e 
confirmac;ion ni contra cosa dello por vos lo amenguar o quebrantar por que si fuere freile deman
dargelo hemos con Dios e con Horden e al seglar sudicto nuestro a la personae a lo que tobiere nos 
bolberemos sobrello, e en pen a lo a bra perdido para nuestra camara como si fuese confiscado lo 
abremos por aplicado a ella; en testimonio de lo qual mandamos dare dimos la presente firmada de 
nuestro nonbre y sellada con nuestro sello de la Horden. Dada en la nuestra villa de Llerena veynte 
dias de nobienbre aiio del nasc;imiento de nuestro saluador lhesuchristo de mill e quatroc;ientos e no
benta e dos aiios. Nosel maestre. Yo Ramiro Gonzalez de Guadalcanal, secretario de! maestre mi se
iior la fize escreuir por su mandado. 

M. R. LL. 
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APROXIMACION A LA MINERIA ALBACETENSE 

CONTEMPORANEA ( 1.840-1.930) 

Por Juan Bta. VILAR 
Universidad de Murcia 

Pedro M.• EGEA BRUNO 
U.N.E.D. Cartagena 

I. Albacete en el "boom" minero isabelino. Yacimientos de plomo, 
cobre, hierro y lignito 

En el segundo tercio de! XIX Espana se transforma en el primer exportador 
europeo de minerales. La mineria peninsular -plomo, cobre, cine, mercurio, 
hierro- potenci6 en considerable medida la incorporaci6n del continente euro
peo a la revoluci6n industrial. Por el contrario, esa riqueza mal explotada cuan
do no enajenada atropelladamente, nose tradujo para nuestro pais en una indus· 
trializaci6n sobre bases firmes (1). 

La fiebre minera desatada en los ultimos aiios del reinado de Fernando VII 
impuso la necesidad de reglamentar el sector. Una Real orden inicial de 4 de ju
nio de 1825 fue seguida de copiosa legislaci6n minera, culminante en !as !eyes 
de 21 de abril de 1849 y 11 de julio de! 59, que redujeron a bienes nacionaks el 
patrimonio minero vinculado hasta entonces a la Corona. Tan s61o subsisti6 el 
control estatal sabre los yacimientos estimados mis importantes -Almaden, 
Riotinto, Linares ... - o de interes estrategico. Caso este Ultimo de los criaderos 
de azufre de Hellin. 

Albacete y su provincia quedaron integrados desde un principio en el distri
to minero de Murcia, de cuya}efatura de Minas dependia. En la decada de 1840, 
bajo los efectos de! "boom" minero murciano, se realizaron numerosas prospec
ciones en el area albacetense. En Chinchilla, Ri6par, Cotillas y Villaverde fueron 
hallados diferentes dep6sitos carboniferos; en Yeste y Salobre, otros de hierro; 
en Nerpio, varios cuprlferos; en Alcala del JU.car, de antimonio; apareci6 cine en 
Jartos; criaderos de azufre en varios municipios de! sur y de! oeste, y de plomo 
en medio centenar de puntos distribuidos por la casi totalidad de la geografia 
provincial. Entre los yacimientos registrados, pocos fueron los explotados y la 
mayorla no tardaron en ser abandonados. 

(1) VILAR, Juan Bta.: El esfuerzo industrializador, en "La Espana liberal y romintica (1833-1868), 
vol. XIV de la ''Historia General de Espana y AmCrica''. Rialp. Madrid. 1983, ps. 156-157. Para la 
mineria albacetense en cl marco del distrito murciano, vease VILAR, J. B. y EGEA BRUN(), Pedro 
M. a (con la colaboraci6n de Diego Victoria Moreno): La Minerfa Murciana Contemportinea (1840-
1930). Pr61ogo R. Arana. Cajamurcia-Universidad. Murcia. 1985, 378 ps. + grifs. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1986, #19.



34 

Hacia 1845 Pascual Madoz subrayaba (2) ya la pobreza en minerales de la 
provincia albacetense, no obstante ser limitrofe con la de Murcia, considerada 
como la de maxima expansi6n minera. Apuntaba como causas de esa atonia la es
casa riqueza metalitica de los cotos denunciados y la irrentabilidad de su explo
taci6n por falta de capitales suficientes, por el atraso tecnico, la escasez de fuen
tes energeticas y la ausencia de una red viaria adecuada. La dificultad de colocar 
el mineral obtenido en Valencia, Alicante o Cartagena -los puertos mas 
pr6ximos- generaba un l6gico retraimiento en la inversi6n. Tanto es asi que, 
mediados los aftos-<;:uarenta, las denuncias y registros de minados en la provincia 
de Albacete resultan pricticamente inexistentes. 

En total se computan -datos de 1847 (3)- diez minas en explotaci6n, que 
ocupaban a 50 obreros y cinco caballerias. Cifras irrelevantes si se comparan con 
los 3.709 yacimientos en explotaci6n en todo cl pais, que ocupaban a 32.729 
operarios y 5.207 caballerias. Aparte el azufre y calaminas de Hellin y San Juan 
de Alcaraz, a que hemos de referirnos mis por extenso, los restantes productos 
obtenidos apenas representaban nada. 

Las perspectivas futuras no eran mas alentadoras. Unos trabajos emprendi
dos en Alcala del j(icar para extraer antimonio hubieron de ser abandonados sin 
alcanzar resultados positivos, en tanto una sociedad francesa iniciaba por enton
ces la extracci6n de mineral de cine en el modesto criadero dejartos, junto al rio 
Tus, a una legua de Yeste. En el termino de esta villa existian registrados, aunque 
improductivos, otros varios criaderos de cine, bierro, cobre y lignito, producto 
este ultimo, detectado a SU vez en Ri6par, Cotillas, Villaverde y Chinchilla. Pot 
Ultimo, en Nerpio se conocfan yacimientos cuprfferos de alguna consideraci6n, 
pero que nadie explotaba por su dudosa rentabilidad. Estaban en actividad, por 
el contrario, dos pequefias minas de hierro y de carb6n en Salobre y Siles. Parco 
balance en momentos de maxima expansi6n minera en la vecina provincia de 
Murcia. 

Es de sefialar la casi completa ausencia en Albacete de criaderos plumbiferos 
susceptibles de explotaci6n rentable, tanto mas por cuanto el plomo fue siempre 
el capltulo nuclear de las florecientes minerlas murciana, granadina y jienense, 
inmediatas a esta provincia. El formidable desarrollo del sector plumbifero fue 
sin duda uno de los fen6menos mas sobresalientes de la economia espafiola 
ochocentista. De su importancia baste decir que el plomo figur6 en cabeza de 
nuestras exportaciones minerales durante todo el siglo XIX, seguido del cobre y 
del hierro, y no superado por este ultimo hasta la centuria siguiente. En la fase 
isabelina el dominio del plomo en el conjunto de la mineria peninsular result6 
tan completo, que en la fase final del reinado sobrepasaba en volumen y rendi
miento a la restante producci6n minera. De ahf el alcance de la ausencia de tan 
fundamental sector en el panorama de la mineria albacetefia. 

(2) MADOZ, Pascual: Diccionario geografico-estadfstico-hist6rico de Espaila y sus posesiones de Ultra
mar. Madrid. 1845, vol. I, p. 257. 

(3) BOMC, II (1848), p. 576. 
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Los registros consignados en aiios posteriores en modo alguno propiciaron 
una expansi6n minera. En la mayorfa de los casos fueron resefiados a nombre de 
cierto Antonio Jose Mendoza, cuyas intensas actividades -solarnente en abril de 
1854 registr6 nada menos que ocho nuevos yacimientos en Bogarra, Molinicos y 
Chinchilla (4)-, en definitiva nose tradujeron en nada practico. De ahi la corta 
duraci6n de esta repentina fiebre minera. En el 57 fue extendido un solo titulo 
de propiedad de minas en toda la provincia de Albacete. Por cierto un criadero 
de plomo, "La Clinactosa", situado en el termino de Ossa de Montiel y, signifi
cativarnente, extendido a nombre del inevitable Mendoza (5). Poca cosa habida 
cuenta de que en las provincias de Almeria y Murcia fueron registrados 206 y 
148 titulos de propiedad en el expresado aiio. 

En los posteriores la escuilida minerfa albacetense estuvo pr6xima a extin
guirse por completo. Los datos aportados por las estadisticas de 1859 son reve
ladores. 

TABLA 1 

MINAS EN EXPLOTACION EN LA PROVINCIA DE ALBACETE 

-diciembre, 1859-

N.• 
Mineral yacimientos 

Calamina................................................... 1 
Galena argentijera ..... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Lignito..................................................... 1 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (Ii 

Comptirese con el mtiximo nacional: 
Almerfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.222 

(en su totalidad de galenas, sulfuros y carbonatos de plomo) 
Murcia: 

Mineral de plomo: 707 
Mineral de cobre: 5 
Alumbre . .... . : 3 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715 
Granada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 
Oviedo..................................................... 331 

Fuente: Anuario Estadfstico de Espana, 1859-1860. Madrid. 1860. 

(1) Nose incluyen fas de azufre de He/Un. 

(4) BOPA, 4, 6 abril 1854. 

(5) BOMF, XXVI (1858), p. 12. 
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En total se explotaban en Espana 4.477 yacimientos. Las minas registradas, 
pero no beneficiadas eran 7.602. De ellas 2.385 en Murcia y ninguna en Albacete 
(6). 

Los contados criaderos albacetenses activos eran de rentabilidad muy limi
tada. Con una sola excepci6n, ni siquiera se habia logrado llegar a los dep6sitos 
de lignito con los queen un principio se habia contado para poner en marcha un 
modesto plan industrializador. "Los lignitos descubiertos hasta ahora en la pro
vincia de Albacete -apunta en 1860 el ingeniero Fernando de Ciitoli (7) con 
cierto optimismo al tl:rmino de una visita de inspecci6n- tienen por lo general 
un yacimiento horizontal, lo cual encarece alglln tanto la explotaci6n; mas no 
debe mirarse como un obsticulo, que quiz:i se compense por otras circunstan
cias favorables de localidad o por sus buenas calidades". 

El momenta culminante de la historia minera espaiiola -hegemonia mun
dial de la producci6n de plon10 y n1ercuriu, y segundu lugar tras los Estados Uni
dos en el sector de! cobre- se centra en el bienio 1862-63, antes de que los de
presivos efectos de una aguda crisis internacional incidiera sabre tan destacado 
capitulo de nuestra economia. El periodo en cuesti6n coincide, sin embargo, 
con uno de los momentos mis recesivos en los anales de la mineria albacetense. 
Baste decir que el ramo en cuesti6n permaneci6 enteramente estancado. Y que 
en el siguiente bienio de 1863-64 nose produjeron otros registros en la provin
cia que el de cierto yacimiento de carb6n, "cuyo expediente -referir:i el inspec
tor de minas del distrito de Murcia al tCrmino de su preceptiva visita (8)-, des
pues de haber seguido todos sus tramites, se anul6 por falta de mineral al ir a de
marcarse en este aiio". 

Colofon de! periodo apuntado es el Sexenio democritico, en el que bajo la 
influencia de la liberalizaci6n del marco legislativo, sc dctccta una cierta euforia 
minera que, por el momento, no fue mas alli de! atropellado registro de posibles 
yacimientos. Esta tendencia parece culminar en 1873, aiio critico por tantos 
conceptos, en el que solamente en el termino municipal de Tobarra fueron reali
zadas nada menos que 126 denuncias de minas. Todas ellas de minerales ferri
cos, salvo 12 de galena argentifera y 19 de naturaleza no precisada. La mayor 
parte de los criaderos se localizaban en las sierras de! Madrofio y Azebuchal, 
siendo los denunciantes -con una sola excepci6n- vecinos de Tobarra. 

2. Calaminas de Ri6par y dep6sitos salinos albacetenses 

El cine es un buen ejemplo de los defectos de la mineria espaiiola de! XIX 
por adolecer este sector de los inconvenientes derivados de la explotaci6n ruti-

{6} ANUARIO Estadfstico de Espana correspondiente a 1859 y 1860. Madrid. Comisi6n Estadistica Ge
neral de! Reino. Imp. Nacional. Madrid. 1860, ps. 46-47. 

(7) Apuntes sobre la mineria de /as provincias de Valencia, Caste/16n, Alicante y Albacete. BOMF, XX

Xlll ( 1860), ps. 6 l 9-620. 
(8) NARANJO y GARZA, Felipe: Memoria sobre el estado de Ja mineria en el distrito de Murcia. Rm. 

XVI (Madrid, 1865), p. 385. 
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naria, la descapitalizaci6n, la exportaci6n del mineral sin beneficiar y en Ultima 
instancia, de la dependencia tt:cnica y financiera del cxtranjero. 

Junto a !as blendas y calaminas asturianas, en progresi6n ascendente, exis
tian pequefios yacimientos desparramados por la restante geografia del pals. El 
mas notable, el antiguo conocido como de San Juan de Alcaraz, provincia de Al
bacete, ubicado en el termino de Ri6par, cuyas calaminas, mezcladas con cobre, 
potenciaron un complejo industrial establecido por el ingeniero vienes Jonathan 
J. Graiibner en 17 81. 

Graiibner inici6 los trabajos mineros en 177 3 -en que obtuvo una Real ce
dula de Carlos III-, afios antes de entrar en funcionamiento el complejo indus
trial anexo. Era aquel un pintoresco paraje, en las inmediaciones del nacimiento 
del rio Mundo, cubierto de bosques y alejado de las vias de comunicaci6n mas 
transitadas. 

Existia alli un doble yacimiento de mineral de cine, los de San Jorge y San 
Agustin, de los cuales fue puesto en explotaci6n el primero. Sabemos que entre 
1846 y 1861 produjo 225 .OOO Qm. de calamina y 2.000 de blenda (9). Al parecer 
en este ultimo afio fue abandonado, pasando a extraerse el mineral del segundo 
criadero, en explotaci6n en 1862, afio en que fue visitado por el ingeniero F. Bo
tella y de Homos. "Los trabajos -observa este autor (JO)- no alcanzan en pro
fundidad sino 40 o 50 metros, y unos 100 en el sentido de la direcci6n; estan lle
vados con bastante irregularidad, y se nota con extraficza que en un estableci
miento tan bien dispuesto, hasta en sus minimos pormenores, se halle cierto 
abandono en lo que debiera mirarse coma la base de todas las operaciones; aban
dono producido bien por el desaliento que haya inspirado la desaparici6n del 
principal criadero, bien, yes lo mas probable, por la certidumbre de que d esta
blecimiento se halla aqui en condiciones tan favorables que podria hasta prescin
dir de la producci6n de las primeras materias". 

Hacia 1845 la producci6n de San Juan de Alcaraz rebasaba escasamente el 
millar de quintales metricos: 1.780 quintales castellanos en 1847, iinico mineral 
contabilizado en la provincia de Albacete ese afio y por cierto tambien el iinico 
cine obtenido por entonces en Espana, siendo su valor de 258.129 reales de ve-
116n (11). Quince afios mis tarde la producci6n se habia duplicado -3.423 Qm. 
en 1861 ( 12)-, si bien el cine albacetefio representaba una minima fracci6n en el 
total nacional: 247.436 Qm. en el expresado afio, de los cuales 182.319 eran ob
tenidos en la provincia de Santander y 51.260 en la de Almeria. Aparte de Alba
cete, el resto procedia de Vizcaya, Aiava, Orense y Ciudad Real. 

(9) BOTELLA Y DE HORNOS, Federico: Descripci6n geol6gica minera de /as provincias de Murcia y 
Albacete. Imp. Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos. Madrid, 1968, p. 126. 

(10) Ibidem, p. 128. 
(11) BOMC, II (1848), ps. 582-583. Vid. tambiCn PELLICO, Ram6n: Minas de cine de San Juan de Al

caraz en la provincia de Albacete. BOMC, 1845, p. 323. 
(12) Anuario Estadistico de Espafla, 1862-1865. Junta General de Estadistica. Madrid. 1866-1867, ps. 

368-369. 
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En los ai\os sesenta la mayor parte de! metal trabajado en !as instalaciones 
fabriles de San Juan de Alcaraz era traido de otras provincias. Asi lo prueba por 
ejemplo el hecho de queen 1863, no obstante no haber funcionado !as minas lo
cales, !as fabricas anexas elaboraron 450 Qm. de cine de procedencia diversa 
(13). Dos aiios mas tarde, el ingeniero Felipe Naranjo (14) advertiril. que el criade
ro continuaba clausurado. Acaso definitivamente, toda vez que improductiva en 
1845 lamina principal de San Jorge -explotada acaso con algunas intermiten
cias desde la antigiiedad-, la secundaria de San Agustin fue agotada en menos 
de veinte afios al termino de intens.o laboreo. 

Capitulo aparte es el de !as reputadas salinas albacetenses. En la provincia se 
situaban no menos de una veintena__de estos establecimientos. Los manantiales 
salados de Pinilla, Villaverde, Fuente "Aibilla, Socobos y Balsa de Yes; los dep6si
tos de sal comiin de Bogarra, Paterna y Bienservida, entre otros; los criaderos de 
sales potil.sicas y magnesicas de Petrola y La Higuera, y los yacimientos de fosfa
to de ea! en el termino de Bellin, por no hablar de los establecimientos de Villa
toya y Fuentepodrida, que funcionaban como balnearios, donde podian tomarse 
sus aguas minerales entre los meses de mayo y septiembre. 

Denominador comlln de estos yacimientos era su anticuada e irracional ex
plotaci6n, tanto por el Estado como por particulares. El primero beneficiaba di
rectamente el cloruro s6dico de Pinilla, Villaverde y Fuente Albilla, y !as sales 
magnesicas de La Higuera. 

TABLA 2 

SALINAS DEL ESTADO EN LA PROVINCIA DE ALBACETE, 1861 

Ftibricas 

Pinilla ................................ · .. 
Villaverde ............................... . 
Fuente Albi//a . ........................... . 

Gastos de personal-en rs. vn.-

41.100 
9.300 
9.300 

~~~............................... 4.~ 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63.700 
Funcionarios de/ resguardo de Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97. 230 

Total general ............................................ . 160.930 

Fuente: ANUARIO Estadfstico de la provincia de Albacete, 1861. 

A juzgar por los gastos ocasionados, Pinilla debia dar por si sola dos tercios 
de! producto obtenido. El dep6sito de Socovos, tambien estatal, era trabajado de 

(13) Revista Minera, XVll (1866), p. 163. 
(14) NARANJO, Memoria ... , p. 386. 
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forma alternativa seglln lo hiciera o no necesario la demanda nacional. Ahora 
bien, los costos de explotaci6n y mantenimiento, la escasez de los productos ob
tenidos y los gastos iflherentes al transporte y comercializaci6n, asi como la vigi
lancia y represi6n de! contrabando de este articulo por tratarse de un monopolio 
de! Estado, hacia irrentable y aun gravoso para la Hacienda el directo beneficio 
de la mayor parte de los establecimientos. No sorprende queen 1865 fueran su
primidas nada menos que 11 factorias, incluidas dos en Albacete, !as de Villaver
de y Socovos. ''Se inutilizarin en las expresadas f:ibricas- reza la Real orden co
rrespondiente (15)- los salinares y manantiales, reduciendolos a espumeros, cu
yo coto se demarcara para que pueda ejercerse sabre ellos la debida vigilancia". 

Igual vigilancia era mantenida en los dep6sitos confiados a la explotaci6n 
privada. En ellos la incuria de los propietarios imposibilitaba todavia en mayor 
medida que en los minados pUblicos un aprovechamicnto adccuado de esa ri
queza. La causa cabe atribuirla en parte a que la necesidad de sujetarse a estrictas 
reglamentaciones se traducia en un freno a toda iniciativa y a cualquier esfuerzo 
modernizador. La producci6n albacetense ni siquiera akanzaba a cubrir la de
manda provincial de sal comiin. En 1859 !as salinas de esta provincia produjeron 
32.090 fanegas, cifra exigua en el total nacional de 8.758.640 recolectadas (16). 
El m:iximo nacional correspondi6 a la provincia de Alicante -salinas de Torre
vieja y La Mata- con casi dos mill ones de fanegas -1. 961. 7 5 1- de cloruro s6-
dico. 

La insuficiencia de la producci6n provincial, el considerable precio alcanza
do por este producto estancado y su fuerte demanda como alimento humano y 
de! ganado, gener6 todo un trafico ilicito a base de la sal traida de Alicante, Mur
cia y Valencia con destino al consumo local o para su reexpeclici6n alas provin
cias de! interior. Todavia en mayor medida que el tabaco, la sal fue el articulo 
objeto de mayor contrabando en Albacete y provincia durante todo el siglo XIX. 

De ahi la reglamentaci6n cuidadosa de su producci6n y distribuci6n, la vigi' 
lancia de precios y la persecuci6n de que era objeto la adulteraci6n de! producto 
y la ilegal distribuci6n de! mismo (17). Con frecuencia los encargados de! trans
porte oficial de! articulo eran los principales comprometidos en su contrabando. 
Hasta el punto de queen agosto de 1864 el Gobierno civil de la provincia hubo 
de adoptar taxativas medidas para "terminar de una vez por todas el tr:ifico ile
gal de sal llevado a cabo por los conductores de esta" (18). Sea como fuere subsis
tieron estos y otros tipos de delitos en torno al codiciado producto, no obstante 
ser castigados cada vez con mayor severidad (19). 

(15) Lm, II (1865), ps. 190-191. Vid. tambiCn BOMF, XXXIII (1860), p. 617. 

(16) ANUARIO Estadistico de Espana ... 1859, ps. 48-49. 

(17) BOPA, 30 marzo, 4, 25 abril 1854, 24 febrero 1873. 
(18) Ibidem, 31 agosto 1864. 
(19) En marzo de 1873 vemos, por ejemplo, penar con 390 dias de presidio la sustraci6n de una cor

ta partida de sat con destino al ganado, BOPA, 12 marzo 1873. 
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3. El azufre y sus problemas. Las minas de Bellin 

Gran parte de! azufre espaiiol producido en el siglo XIX procedia de las mi
nas de Bellin, vinculadas a la Corona desde tiempos de Felipe II. 

Los criaderos de Hellin se encuentran en una cuenca terciaria a 24 kil6me
tros al sur de esta localidad, en la confluencia de los rios Segura y Mundo, y no 
lejos de la sierra de las Cabras. El paraje nunca fue demasiado salubre, entre otras 
causas por el encharcamiento de aguas en sus profundos y entrecortados valles, 
y por la vecindad de los arrozales de Calasparra. 

Para el periodo reseiiado poseemos varias y minuciosas descripciones del 
yacimiento. Entre las mejores, las de Madoz (20) y Naranjo (21), fechadas en 1847 
y 1865. La extension total de! coto era de 135 Km' -15 de longitud por nueve 
de ancho (22)-, y su alslamiento casi completo antes de que en la Restauracion 
un ferrocarril minero lo conectase con la linea Albacete-Cartagena. 

Hasta la decada de 1840 Bellin aporto pricticamente la totalidad de! azufre 
nacional. "El criadero de Conil, en la provincia de Cadiz -apunta por entonces 
J. Esquerra del Bayo (23)- es el mas conocido y distinguido de todos los minera
logistas del mundo, por la hermosura de los cristales que de alli se ban sacado; 
pero para los mineros espaiioles es de mas interes el criadero de Bellin, propio 
de la Hacienda publica y base de la fabricacion de toda nuestra polvora''. 

Muy por detris quedaba el decaido establecimiento de Benamaurel, en tanto 
los murcianos de Lorca por el momento permanecian inexplotados. Pero se ini
ciaba el despegue de los criaderos de Libros, en la provincia de Teruel, "cuyo 
azufre va a la industriosa Barcelona y alln al extranjero para ser empleado en la 
fabricacion de acido sulfurico". 

Durante la etapa fernandina la administracion del establecimiento albace
tense dejo bastante que desear. Todavia en 1864 se emplazara a cierto don An
dres Pedrell Alarcon, gerente de! mismo en 1825, a comparecer en la secretaria 
del Gobierno civil de la provincia para "recoger y contestar el pliego de repara
dos ocurrido en el examen de la cuenta del azufre" (24). Claro esta que este tipo 
de hechos habian ocurrido antes y continuarian sucediendo despues en los cotos 
mineros tutelados directamente por el Estado. 

Fernando VII, despues de tener arrendadas las minas de Bellin desde 1818, 
las enajeno -juntamente con la Laguna de Villena- en favor del primogenito 
del general ultra Francisco Javier Elio, despojado de estos bienes -asi como del 
titulo de Marques de la Lealtad- en castigo a su militancia carlista por un decre
to de las Cortes de 8 de junio de 1837 (25). Un aiio mas tarde, en plena guerra 

(20) Diccionario ... , IX (1847), ps. 165-166. 
(21) Memoria ... , ps. 386-391. 
(22) BOPA, 2 junio 1864. 
(23) La industria minera (s.l.) (s.a.), ps. 339-340. 
(24) BOPA, 28 abril 1864. 
(25) La disposici6n de las Cortes alcanz6 a su vez a otros dos antiguos colaboradores de Fernando y 

ahora notorios seguidores del Pretendiente: don Francisco Ram6n Eguia y don Pedro Agustin 
de Echevarria, privados de los titulos de conde del Real Aprecio y marques de la Fidelidad. Vid. 
Di II (1837). Madrid. 1838, ps. 11-12. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1986, #19.



41 

civil, el Gobierno de Madrid obtenia azufre para la elaboraci6n de la p61vora que 
necesitaba casi exclusivamente de Hellin y del reactivado criadero de Benamau
rel (26). 

Al tCrmino de la contienda continu6 aqui:l bajo control estatal, en momen
tos de gran demanda de p61vora, producto estancado servido directamente por 
la Administraci6n a la floreciente industria minera. Tenemos noticia del estado 
del yacimiento en 1842 y 1847 a traves de la descripci6n de Rafael Amar de la 
Torre (27) y la ya mencionada de Pascual Madoz. 

En 1855 las minas de Hellin pasaron a depender del arma de Artilleria cuya 
gesti6n no parece que resultara muy afortunada, a juzgar por la propuesta del in
geniero F. de Ciitoli (28), inspector del distrito minero, de que fueran privatiza
dos los minados en cuesti6n, o siquiera que se otorgaran en la zona concesiones 
a particulates de acuerdo con la ley de minas, por estimar tan inadecuada como 
costosa la explotaci6n estatal. Sefialaba que, caso de seguirse sus consejos, "es 
mas que probable se obtengan cuando menos tan buenos productos a menores 
precios, y tendria a la Hacienda piiblica mas cuenta comprar los azufres a los par
ticulares para la confecci6n de las diferentes clases de p6lvora, que continuar 
con la explotaci6n y beneficio de las minas que posee en el termino de Hellin''. 

En efecto, la burocratizaci6n del establecimiento y los elevados emolumen
tos percibidos por los funcionarios adscritos al mismo generaba la consignaci6n 
del presupuesto disponible a la retribuci6n dcl personal y no a la mejora de !as 
tecnicas extractivas o al reequipamiento (Vid. tabla 3). 

La privatizaci6n de los azufres de Hellin se dej6 esperar hasta el Sexenio de
mocritico, en que los apuros financieros del Estado posibilit6 su transferencia 
en 1870 al britanico Charles Ros Fell. Para la explotaci6n del criadero sc form6 
al efecto la sociedad "Hellin Sulphur Company Ltd.", empresa que dist6 de ser 
tan afortunada como la tambien londinense titular de las transferidas minas de 
Rio-Tinto. Los azufres albacetenses pasaron en afios posteriores a diferentes so
ciedades britiinicas y nacionales (29), invariablemente reventadas por el irrenta
ble negocio. Lo que prueba que los problemas del viejo establecimiento depen
clian no solamente de una administraci6n defectuosa sino de la explotaci6n ina
decuada, el aislamiento de las minas y el agotamiento de los mejores veneros. 

Las tecnicas extractivas utilizadas eran de lo m:is primitivo: " .. .los instru
mentos que se emplean -apunta Madoz en 184 7 (30)- son un pico de hierro de 
6 libras de peso, que termina en puma por uno de sus extremos, y por el otro tie
ne una boca de 2 pulgadas de ancho; almadena de la misma materia, y peso de 2 5 
libras; prepal o barr6n tambien de hierro, de 100 libras de peso, con un cha-

(26) Ibidem (1838). Madrid. 1839, p. 534. 
(27) Minas de azaifre de He/Un. Guia del Comercio, t. I (Madrid, 1842). 
(28) Apuntes ... , p. 619. 

(29) MESEGUER PARDO, Jost: Estudios de los yacimientos de azufre de fas provincias de Murcia y Al
bacete. Imp. Blass. Madrid. 1924, ps. 62-63. 

(30) Diccionario ... , IX (1847), p. 166. 
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TABLA 3 

PRESUPUESTO DE LAS MINAS ESTATALES DE HELL/N, 1861 

-Enrs. vn.-

PERSONAL FACULTATIVO 

1 Director, Teniente Coronal de Arti/ler(a ..................... . 
PERSONAL ADMINISTRA TIVO 

1 Contador ............................................... . 
1 Depositario paga~or . ..................................... . 
1 Guarda-almacen ......................................... . 
1 Aspirante . .............................................. . 

PERSONAL PRACTICO 

1 Maestro mayor .......................................... . 
1 Idem segundo ........................................... . 
1 Guarda mayor de cotos . ............................... 3. OOO I 

Para caballo ......................................... 1. 800 I 
3 Guardas a 2.360 ......................................... . 
2 Carreteros a 2.190 . ....................................... . 
1 Portero ................................................. . 

SAN/DAD Y CAPILLA 

1 Capellan ................................................ . 
1 Medico ................................................. . 

Material ................................................ . 

RESUMEN 

Personalfacultativo ........................................ . 
Personal administrativo ..................................... . 
Personal prtictico .......................................... . 
Sanidad y capi/la ........................................... . 

Material .................................................. . 

Total ............................................. . 

Fuente: ANUARIO Estadfstico de la Provincia de Albacete, 1861. 

Sue/do anual 

28.000 

JO.OOO 
8.000 
6. ()()() 
4. ()()() 

28. ()()() 

5. ()()() 
4.000 

4.800 

7.080 
4.380 
2.555 

27.815 

2.555 
2. ()()() 

4.555 
5. ()()() 

28. ()()() 
28. ()()() 
27.815 

4.555 
88.370 
5.000 

93.370 

flan en la extremidad, siendo su longitud de 6 a 7 pies; !as escavaciones se hacen 
a clelo abierto, descendiendo con una sola grada; arrancase el mineral con la bo
ca de! pico, y !as desigualdades que resultan se destacan de la puma; cuando la 
capa es dura y permite arrancar losas o placas de grandes dimensiones, se hace 
apalancando con los prepales, y verificada la estracci6n, se divide con la alma-
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dena, habiendose sacado una de 300 quintales de peso; todas las operaciones se 
ejecutan con perfecci6n e inteligencia, por lo que no ocurren desgracias; a medi
da que las escavaciones avanzan en profundidad, se abren caminos para retirar el 
mineral, lo que se practica con caballerias menores; a la termlnaci6n del aiio mi
nero, que es en fin de mayo, se preparan los sitios de labor para el siguiente, que 
se reduce a apertura de varios pozos, a los que se desciende por una soga suspen
dida de una garrucha, se buscan las vejigas que se ha dicho aparecen entre !as ca
pas que separan el mineral, y encontradas, se suspenden los trabajos durante los 
meses de junio, julio y agosto, en que los grandes calores y desarrollo de las ter
cias, a causa de las aguas estancadas en los arrozales, impiden la continuaci6n". 

El beneficio del mineral se realizaba mediante procedimlentos no menos ru
dimentarios. Habiendose ensayado un molino con escaso exito, el triturado pre
vio continuaba hacitndose por tracci6n humana. Luego se separaba el ocho por 
cien de mena mediante licuaci6n, sometiendo el mineral a fuertes temperaturas 
en rudimentarios homos. "La fabrica antigua, y la modema construida en 1840, 
forman dos edificios unidos; entre las dos reunen 16 homos, 10 con 30 crisoles 
cada uno, cuyo combustible es atocha, y 6 en los que se quema leiia, con solos 
15 crisoles; por lo que los mlneros los Haman medios homos. Ademas de la fa
brica, hay pertenecientes a la misma, y algo retirados, los edificios siguientes: 
capilla, almacen, casas para el administrador y contador, otras dos o tres para los 
demas empleados, cuartel para los jomaleros, y en el mismo el cuarto de herra
mlentas, tienda de combustibles y habitaci6n del guarda" (31). 

Diez aiios mis tarde, extracci6n y beneficio no habian experimentado pro
greso tecnol6gico alguno. "En el dia se verificaba la explotaci6n abriendo hoyos 
de quince o veinte varas de profundidad en terrenos esteriles, para dejar al des
cubierto las capas de azufre, e irlas arrancando sucesivamente. Ahora, para tener 
una idea de la bondad de estas minas, baste decir que con diez y seis homos, to
do lo mal dispuestos que es posible, se ban llegado a obtener treinta y ocho mil 
arrobas de azufre en un aiio" (32). 

El elevado rendimiento de !as mejores vetas y la ausencia de toda competen
cia, potenciaba sin embargo un ilusorio optimlsmo oficial sobre la marcha y fu
turo de esas minas. Asi se manifestaria, verbigracia, con ocasi6n de la exposici6n 
sevillana de 1858, en que una colecci6n de muestras del azufre de Bellin mere
cieron un galard6n especial. "Su variedad, las diversas operaciones que sufre y 
los productos que rinde -rezan las actas del certamen (33)- demuestra la inteli
gencia y acierto con que esta dirigido este importante establecimiento del Esta
do, y el interes con que se mira el beneficio de esta materia primera que tanto 
abunda en nuestro suelo, y que tan halagiieiio porvenir ofrece a la industria del 
pais ... ". 

(31) Ibidem. 
(32) El Faro CartaginCs (Cartagena), 1 mayo 1855. 
(33} Ac ta de la Adjudicaci6n de Premios a /os dueifos de Jos objetos presentodos en lo Exposici6n sevilla

na de 18J8, BOMF, XXVI (1858), p. 452. 
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Apenas transcurrido un lustro, el ingeniero F. Botella deplorara (34) que !as 
tecnicas extractivas y transformadoras de! mineral continuasen siendo !as de 
cien aiios atras. En cuanto a !as primeras, realizadas por 229 obreros, !as labores 
fundamentales eran !as siguientes: " ... detras de cada picacero marchan cuatro 
llenadores con tres espuertas cada uno, y los siguen tres cargadores y el arriero, 
que tiene tambien identica obligaci6n; estos iiltimos vacian !as espuertas en los 
serones de !as caballerias menores a raz6n de seis espuertas de 30 libras por cada 
una, o sea una carga de mas de veinte arrobas. Arrancase asi la montera de! este
ril, operaci6n que por mucho que se procure aproximar los vaciaderos, es una 
de !as dificultades crecientes de esta explotaci6n; al llegar a la primera capa de! 
mineral se barre la superficie, y sigue la operaci6n de la misma manera, rompien
do la roca con picazos, con barrotes de hierro y tambien con cufias y almainas". 

El mCtodo de beneficio no habia variado y los hornos utilizados continua
ban siendo los mismos, si bien ii.ltimamente habia sido construido uno nuevo a 
titulo de ensayo, con caldera de hierro, pero alimentada de lefia y no de carb6n 
mineral como hubiera sido mas conveniente. "Los aparatos empleados 
-concluye nuestro informante- ... , son tan imperfectos, que al par que llevan 
consigo un gasto enorme en combustible y en quiebras de crisoles, dan lugar 
ademas por su propia naturaleza a perdidas de muchisima consideraci6n, y limi
tan sobremanera la producci6n por la pequefia cantidad de mineral que destilan 
diariamente". 

En 1862 entr6 en funcionamiento un segundo homo con caldera de hierro 
colado, pero la irrentabilidad de! establecimiento impuso su clausura temporal 
al afio siguiente (35). Aunque reactivado en el 64, el desestanco de la p6lvora uo 
afio despues (36) determin6 la casl completa parallzacl6n de los trabajos ante la 
competencia de otros yacimientos mejor explotados y de! azufre siciliano. El in
geniero F. Naranjo se llevaria de! lugar una impresi6n penosa al visitarlo en 
1865. Desforestaci6n de la comarca, ca6tica explotaci6n de! subsuelo, irregular 
funcionamiento de los vetustos homos y pesima direcci6n pericial y administra
tiva. "Asi que, vis to lo complicado de la administraci6n, lo irregular de! laboreo 
y lo atrasado de! beneficio ... Es, pues, a mi [modo de) ver, indeclinable y urgente 
la enajenaci6n de estas minas y fabricas por medio de subasta piiblica. Asi el inte
res individual sacara todo el partido de que es susceptible este buen criadero, 
mucho mas ahora que, con la proximidad de! ferrocarril murciano, puede dar sa
lida en todas direcciones a sus productos ... ''. La enajenaci6n, que habia sido re
comendada ya en 1857 por el ingeniero Isidro Sainz de Baranda, en opini6n de 
Naranjo urgia realizarla "a fin de que los edificios y aiin !as minas, hoy muy dete
rioradas, no acaben de arruinarse y se pierda todo por completo". La privatiza
ci6n se dejaria esperar sin embargo hasta 1870. 

(34) BOTELLA, Op cit. 

(35) Revista Minera, XVII (1866), p. 163. 
(36) lm, t. II (1865), ps. 48-52. 
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Este y los restantes yacimientos de la provincia -muy escasos por cierto
explutados regularmente, arrastraron una existencia tanguida en los treinta afi.os 
siguientes. 

4. Mincria en cl tcrcio inicial dcl siglo XX. Los cotos de Hcllin, Alcaraz y 
Ycstc 

La riqueza minera de la provincia al termino de la fase de la Restauraci6n se 
circunscribia a 51 concesiones -datos de 1909- que abarcaban 1. 561 hecta
reas distribuidas fundarnentalmente en tres partidos judiciales: Hellin, con el 
42,62 por ciento <lei total, Alcaraz, con el 30,37 y Yeste con el 13,52. 

TABLA 4 

DISTRIBUCION POR PART/DOS JUDICIALES DE LA SUPERFICIE MINERA 
DE LA PROVINCIA (1909) 

P. JUDICIALES HECT AREAS CONCES/ONES 

Albacete 30 2 
Alcaraz 474 ll 
A/mansa 46 3 
Casas Ibtillez 20 1 
Chinchilla 88 5 
Heflin 656 22 
La Roda 36 1 
Yeste 2ll 6 
TOT ALES 1.561 51 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de CONSEJO DE MINER/A: Estadistica mine
ra de Espalla. A/lo 1909. Est. Tip. Hi}os de R. Alvarez. Madrid. 1911, ps. 8-10. 

El mayor nU.mero de concesiones corresponde igualmente a los distritos 
mencionados. Las restantes entidades apenas si tienen importancia en esta acti
vidad. 

Los minerales oficialmente registrados en la region eran principalmente hie
rro -con el 41,06 por ciento del total de hectareas y el 45, 10 de las 
pertenencias-, azufre -31,97% y 17,65% respectivarnente- y lignito 
-11,53% y 9,80%-. 

Por partidos judiciales estos minerales se distribuian de! siguiente modo. 
Las aguas subterraneas pertenecian en su totalidad a Hellin, concretarnente al 
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termino municipal de su mlsmo nombre (37). Algo parecido ocurria con el azu
fre, pues le correspondian el 92,38 por ciento de! total de hectareas demarcadas, 
de !as que s6lo un 1, 20 aparecian enclavadas en Tobarra. El resto de! metaloide 
se localizaba en Socovos, distrito de Yeste. 

TABLA 5 

M/NERALES REGISTRADOS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE (1909) 

SUPERFICIE CONCES/ONES 

MINERALES HECT AREAS % NUMERO % 

Aguas subtemineas 42 2,69 2 3,92 
A:;;ufre 499 31,97 9 17,65 
Cine 39 2,50 2 3,92 
Estaflo 20 1,28 1 1,96 
Hierro 641 41,06 23 45,10 
Indeterminados 88 5,64 4 7,84 
Lignito 180 11,53 5 9,80 
Substancias salinas 52 3,33 5 9,80 

TOT ALES 1.561 100,00 51 100,00 

Fuente: Elaborado a partir de CONSEJO DE MINER/A: Op. cit., ps. 8-/0. 

Otro partido hegem6nico en un determinado mineral era Alcaraz. El cien 
por cien de los registros cinciferos se encontraban en Ri6par (38). Lo mismo su
cederi con el estaiio de Villamalea con respecto a Casas Ibaiiez. 

Por contra, el hierro se encontraba bastante repartido por toda la geografia 
albacetense. Unicamente Casas Ibanez carecera de criaderos ferricos. Estos se 
concentraban principalmente en Alcaraz -48,52%- y concretamente en Ossa 
de Montiel. Le seguia en importancia Yeste con el 17%, porcentaje exclusivo de 
Eiche de la Sierra. Tambien Hellin ocupara un lugar destacado en los registros de 
esta substancia, ostentando un 16,07 por ciento que aparecia repartido entre la 
cabeza de! distrito -10,30%-, Lietor -3,28%- y Tobarra -2,49%-. Los 
restantes criaderos se emplazaban en Chinchilla (Fuente Alamo y Hoya Gonzalo) 
-7,18%-, La Roda -5,62%-, Albacete (Balazote) -4,68%- y Almansa 
-0,94%-. 

(37) Pertenecian a la sociedad "Aguas de Riego de Hernindez". 
(38) Vid. AJPMM. leg. correspondencia Administraci6n de Hacienda de la Provincia de Albacete 

(1898-1910). Llls; minas eran de calaminas y blendas. 
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TABLA 6 

DISTRIBUCION MINERA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE (1909) 

AGUASS. AZUFRE CINC ESTANO HIERRO INDETER. LIGNITO S. SALINAS TOTALES 

P. JUDICIALES I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 I 2 . I 2 I 2 I 2 

Albacete - - - - - - - - 30 2 - - - - - - 30 2 
Alcaraz - - - - 39 2 - - 311 7 24 I JOO I - - 474 II 
Almansa - - - - - - - - 6 I - - 40 2 - - 46 3 
Casas lbtiflez - - - - - - 20 I - - - - - - - - 20 I 
Chinchilla 46 2 - - 42 3 88 5 "" - - - - - - - - - - __, 
Heflin 42 2 461 8--- - 103 9 44 2 - - 6 I 656 22 
La Roda - - - - - - - - 36 I - - - - - - 36 I 
Yeste - - 38 I - - - - 109 I 20 I 40 2 4 I 211 6 

TOT ALES 42 2 499 9 39 2 - I 641 23 88 4 180 5 52 5 1.561 51 

Fuente: Elaborado a partir de CONSEJO DE MINER/A: Op. cit., ps. 8-10. 

I= HECT AREAS 
2 =CONCES/ONES 
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El lignito tenia su principal valedor en Alcaraz (Bienservida) -55, 56 % . Con 
dos porcentajes identicos -22,22- le seguian Almansa (Caudete) y Yeste (Letur 
y Molinicos). 

Las substancias salinas se encontraban fundamentalmente localizadas en 
Chinchilla (Corral Rubio) -80,77%-, Bellin -11,54%- y Yeste (Ayna) 
-7,69%-. 

Finalmente, las indeterminadas se repartian entre tres distritos: Bellin (To
barra y Bellin)-50,00%-, Alcaraz (Bienservida)-27,27%-y Yeste (Eiche de 
la Sierra) -22,73%-. 

Segun la anterior distribuci6n el tamaii.o medio de las explotaciones era de 
30,61 hectareas. Por encima de este valor se contraban las pertenecientes alas 
del azufre -55,44- y lignito -36,00-. Rozando el mismo las de hierro 
-27,87- y muy por debajo de aquel las detruis: indeterminadas -22,00-, 
aguas subterraneas -21,00-, cine -19,50-, substancias salinas -10,40- y 
estaii.o -10,00-. 

Por partidos judiciales estas concesiones se ordenaban de mayor a menor 
del siguiente modo: Alcaraz -43,09 hectireas-, La Roda -36,00-, Yeste 
-35, 16-, Bellin -29,82-, Casas Ibifiez -20,00-, Chinchilla -17,60-, Al
mansa -15,33- y Albacete -15,00-. 

Sendas variables no hacen sino confinar la circunscripci6n del movimiento 
minero provincial a tres productos -azufre, hierro y lignito- y a cuatro distri
tos -Alcaraz, La Roda, Yeste y Bellin-. En las restantes substancias y entidades 
la actividad no pasaba de ser ocasionales ensayos y registros coyunturales en un 
subsuelo inveteradamente esteril. 

Agrupadas por frecuencias, el 72,55 por ciento de las explotaciones tiene 
menos de 30 hectireas, representando el cien por cien de las mismas en los casos 
de aguas subterriineas, cine, estaflo y substancias salinas. De los restantes pro
ductos unicamente el azufre ostenta variables de consideraci6n. El 66,66 por 
ciento de sus pertenencias lo integran registros comprendidos entre las 30 y las 
200 hectareas. Incluso, este ultimo intervalo supone un 22,22%. Yid. tabla 8. 

Concesiones que se repartian de desigual forma entre los propietarios. El 
80,85 por ciento de los mismos solo poseia parcelas medias de 19,47 hectareas 
que, en conjunto, Ill siquiera representaba el 50% de la superficie minera regis
trada. En contraposici6n un 10,64% de mineros, con propiedades medias de 
l 16,80 hectareas, se disputaban el 37,41 % de la extension acotada. Finalmente, 
un grupo de medianos empresarios que suponian el 8,51 % disponia de 59,25 
hectareas por unidad y se distribuia el 15, 18% del territorio restante. 

En consecuencia, la gran propiedad, concentrada en pocas manos, convivia 
con la excesiva parcelaci6n, quedando un reducido espacio para las medianas 
explotaciones. Yid. tabla 7. 

En esta integraci6n se comportaban de modo bien diferente las tres substan
cias mlnerales de mayor peso especifico. 

En el azufre, los pequefios propietarios se ban reducido al 55,56% del total, 
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poseyendo parcelas medias de 25,80 hectareas y conformindose con el 25,85% 
de la superficie registrada. Por contra, los grandes propietarios -con parcelas 
medias de 127 ,50 hectireas- dominan el 51, 10% de la superficie minera con" 
cedida, al tiempo que representan una cifra considerable, el 22,22%. Porcentaje 
identico al ostentado por los medianos explotadores -con parcelas medias de 
57,50 hectareas- y duefios de! 23,05 de la superficie concedida. 

TABLA 7 

LA PROPIEDAD MINERA EN LA PROVINCIA DE ALBACETE (1909) 

DIMENSION PROPIETARIOS PROPIEDADES PARCELAS MEDIAS 

HECT AREAS NUM. % HECT AREAS % HECT AREAS 

0 49 38 80,85 740 47,41 19,47 
50 99 4 8,51 237 15,18 59,25 

100 199 5 10,64 584 37,41 116,80 
TOT ALES 47 100,00 1.561 100,00 33,21 

Fuente: Elaborado a partir de CONSEJO DE MINER/A: Op. cit., ps. 8-10. 

En el polo opuesto se situaba el hierro. El 81,82% de los propietarios solo 
disponian de 15 hectareas, ocupando el 43,48% de la superficle ferrica. Los 
grandes explotadores suponen el 9,09%, concentrando el 36,88% de! territorio 
con parcelas medias de 114,50 hectireas. Por su parte, los medianos inverslonls
tas, con unldades medias de 61 hectareas, ocupan el 19,65% de las concesiones, 
representando un porcentaje igual al de los grandes empresarios. 

Otro tanto va a ocurrir con el lignito, donde un solo propietario usufructua
ra el 55,56% de! catrastro lignltifero. El resto se dividia entre cuatro mineros 
que trabajaban concesiones medias de 20 hectireas. Desapareciendo, por tanto, 
el grupo de los medianos explotadores. 

De lo expuesto se deduce la diferente concepcion de los negocios mineros. 
En el azufre predominarin las grandes explotaciones, fruto de un aprovecha
miento secular y en relacion directa con un negocio consolidado. Por contra, en 
los otros productos, todos coyunturales, probaran suerte un sinfin de pequefios 
inversionistas, y de ahi la mayor parcelaci6n de la propiedad. 

Completaremos este estudio estableciendo el origen de los propietarios y su 
conexion con el tamafio de las explotaciones. A tal efecto estatuiremos tres gru
pos bien definidos: provinciales, nacionales y desconocidos. 

Se destaca en primer lugar el enorme peso especifico de! grupo "desconoci
dos". Situacion que pone de relieve la deficiente organizacion de la actividad 
minera. A pesar de ello se apuntan diversas tendencias de interes. Asi, queda 
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TABLA 8 

DIMENSION DE LAS EXPLOTACIONES MINERAS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE (1909) 

AGUASS. AZUFRE CINC EST ANO HIERRO INDETER. LIGNITO S. SALINAS TOTALES 

HECT AREAS % % % % % % % % % 

0 - 4 - - - - 4,35 25,00 - 20,00 5,88 
5 - 9 - 11,11 - - 17,39 - - 40,00 13, 73 "' 10 - 22,22 50,00 20,00 40,00 

c 
19 50,00 - 30,43 - 27,45 

20 - 29 50,00 - 50,00 100,00 21,74 50,00 60,00 - 25,49 
30 - 39 - 11,11 - - 4,35 - - - 3,92 
40 - 49 - 11,11 - - 4,35 25,00 - - 5,88 
50 - 99 - 22,22 - - 13,04 - 20,00 - ll,76 

100 - 200 - 22,22 - - 4,35 - - - 5,88 

Fuente: Elaborado a partir de CONSEJO DE MINER/A: Op. cit.,·ps. 8-10. 
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reflejada una gran concentraci6n parcelaria en manos foraneas, superior al mas 
abultado intervalo de los provinciales. 

TABLA 9 

OR/GEN DE LOS PROPIETARIOS MINEROS DE LA PROVINCIA 
DE ALBACETE (1909) 

PROPIETARIOS HECT AREAS 
ORIG EN NUM. % NUM. _..!!_ 

Provinciales 16 31,37 259 16,59 
Nacion ales 6 9,80 265 16,98 
Desconocidos 30 58,82 1.037 66,43 

Fuente: Elaborado a partir de CONSEJO DE MINER/A: Op. cit., ps. 8-10. 

Estos propietarios nacionales invertiran fundamentalmente en azufre, de! 
cual poseeran el 51,90% de !as hectareas disponibles. De este porcentaje, el 
48,30 correspondia a sociedades radicadas en Madrid, concretamente a la "So
ciedad Espaiiola de Minas" y a Guillermo O'Shea. El remanente pcrtenecia a un 
particular de Cartagena. 

Los mineros provinciales eran casi siempre inversores a titulo personal. 
Unicamente aparecian dos empresas, la "Compaiiia Metalurgica de San Juan de 
Alcaraz" y la ya mencionada "Sociedad de Aguas de Riego de Hernandez". En 
cuanto a su vecindad, la inmensa mayoria radicaban en Hellin-47,84%-y Al
bacete -35,29%. Los demas estaban afincados en San Juan de Alcaraz 
-15,29%- y Ayna -1,57%-. Por ultimo, sus inversiones tenian lugar casi 
siempre en los mismos terminos donde habitaban; prueba de su corto radio de 
acci6n y escasa solvencia econ6mica. 

5. Productos mlneros. La vleja y nueva mlnerfa del azufre. Explotacl6n 
de yaclmlentos carbonfferos, ferrlcos y sallnos 

El raquitismo minero de la provincia se pondra aun mas de manifiesto al 
comprobar los escasos yacimientos productivos. Solo el 6,67 por ciento de !as 
concesiones se hallaban en explotaci6n, lo que reducia la superficie minera al 
46,67 por ciento de la total. Porcentaje que se ira reduciendo paulatinamente a 
lo largo de este periodo, oscilando entre el minimo de 1913 -0,88%-y el ma
ximo de 1920 -20,39%- (39). 

(39) Cfr. CONSEJO DE MINERIA: Estadlstica minera de Espafla. Aflo 1913. Imp. A. de Angel Alcoy. 
Madrid (s.a.), p. 73 y CONSEJO DE MINERIA: Estadistica minera de Espafla. Allo 1920. Imp. A. 
de Angel Alcoy. Madrid. (s.a.), p. 82. 
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TABLA JO 

MINER/A EN LA PROVINCIA DE ALBACETE (1908) 

CONCES/ONES 

PRODUCT/VAS IMPRODUCTIV AS 

MINAS SUPERFICIE MINAS SUPERFIC/E 
SUBSTANCIAS NUM. HECT AREAS NUM. HECT AREAS 

Aguas subterraneas - 2 42 
A:;;ujre I 635 JO 8 
Cine 2 33 
Estailo I 20 
Lignito 3 140 
Hierro 20 364 

lndeterminadas 4 88 
Sal comun 2 JO 
Substancias salinas 3 42 
Su/jato de Magnesia I laguna 

TOT ALES 3 645 45 737 

Fuente: Elaborado a partir de CONSEJO DE MINER/A: Estadistica minera de Es
pana. Ailo 1908. Est. Tip. Hijos de R. Alvarez. Madrid. 1910, p. 98. 

Unicamente se hallaban en producto algunas concesiones de azufre y de sa
les. Las primeras se localizaban en el termino de Hellin, si bien su mejor yaci
miento -"Coto Menor"- no figuraba en el catastro, porque con el caracter de 
finca territorial fue concedido por el Estado y con ta! titulo tributaba (40). 

A principios del siglo XX la usufructuadora era la sociedad '' Azufrera del 
Coto de Hellin". Constituida en 1902, en su consejo de direcci6n figuraban Te
rencio Gros y Manuel Santivaiiez como presidente y vicepresidente, respectiva
mente, ostentando los cargos de vocales Antonio Basapitia, Julian Cifuentes y 
Eduardo O'Shea (41). Su historia es un continuado intento por dotar al coto de 
los medios tecnicos necesarios que le permitiesen competir con los bajos precios 
de los acreditados azufres de Sicilia y Marsella (42): " ... La producci6n de esta 
provincia -informari el ingeniero jefe de minas (43)- se limita por hoy a la de 

(40) CONSEJO DE MINERIA: Estadfstica minera de Espafla. Aflo 1915. Imp. A. de Angel Alcoy. Ma
drid. (s.a.), p. 73. 

(41) CONTRERAS, Adriano y ORIOL, Romin (ed.): Anuario de miner/a, metalurgia, electricidad y de
m6.s industrias de Espalla. Allo 1915. Est. Tip. E. Teodoro. Madrid. 1915, p. 196. 

(42) Gaceta Minera y Comercial (Cartagena), 11-XII-1906, p. 397. 
(43) IGM: Estadfstica minera de Espaffa correspondiente al aflo de 1902. Est. Tip. "Sucesores de Riva

deneyra". Madrid. 1903, p. 76. 
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minerales de azufre de! coto Hellin, en el que se hacen grandes gastos para con
seguir una explotaci6n econ6mica en forma ta!, que pueda luchar en los merca
dos nacionales y extranjeros con los azufres queen comarcas mis ricas se obtie
nen con poco caste ... ". 

Los gastos de producci6n fueron siempre el talon de Aquiles de! negocio 
azufrero local, dadas !as cortas remuneraciones de! mineral. Por ello, no son de 
extraftar ciertas irregularidades en sus relaciones con la Administraci6n de Con
tribuciones: " ... cumplenos manifestarle -consignaran en 1906 (44)- que el 
precio asignado al quintal metrico de azufre en piedra es el que legitimamente le 
corresponde, pues la riqueza del mineral es pequefia, como en esaJefatura nose 
ignora; y tanto los salarios de los mineros como la extracci6n a causa de las 
aguas de la mina, y sobre todo el consumo de combustible necesario para la fu
si6n y obtenci6n del azufre en pa~tes, determinan un ga'\tO exhorbitante, que ha
ce imposible se seiiale mayor valor al mineral, conceptuando algunos meses ex
cesivo el que se fija. I Rogando a esa Jefatura tome nota de cuanto exponemos, 
seguros como estamos de que, dada su competencia, comprenderin la verdad de 
nuestro aserto, suplicamos se de traslado, con su informe que esperamos sea fa
vorable, a la citada Direcci6n General de Contribuciones ... ''. 

Con el mismo sentido de reducci6n de costes se terminaria en 1904 la cons
trucci6n de un ferrocarril que unfa sus fibricas y minas a la linea Madrid
Cartagena (15). Mejora a la que no tardaron en unirse nuevos elementos de 1aho
reo y fusi6R, dando por resultado la obtenci6n de ncelentes rendimientos (46). 
Entre los nuevos recursos disponibles hay que destacar la instalaci6n de una cen
tral electrica de 600 caballos de fuerza, utilizando un salto de agua en el rio Mun
do, et empleo de socavadores neumiticos (47), la centralizaci6n del desagiie, Ja 
ampliaci6n de! campo explotable (48) y la mejora de los procedimientos de ex
tracci6n y de los transportes internos por medio de jaulas guiadas y vagones (49). 

A pesar de estos progresos la competencia que sigui6 a la guerra europea, 
especialmente la norteamericana, di6 al traste con la sociedad. Las minas fueron 
vendidas en piiblica subasta, siendo adquiridas por el Banco de Cartagena y algu
nos particulares que constituyeron a ta! efecto la compafi.ia "Coto Minero de He
llin" (50). 

(44) AJPMM, LREC. Afios 1904-1908, fol. 227. Vid. en el mismo sentido LRSC. Afios 1902-1905, 
fols., 85-86. 

(45) Gaceta Minera y Comercial (Cartagena), 6-Xll-1904, p. 396. Su longitud era de .3.600 metros, 
con un ancho de via de 0,60. Contaba para el servicio con dos locomotoras de 20 caballos de 
fuerza y seis vagones para transportar cinco toneladas. Cfr. AJPMM, LRSC. Afios 1914-1922, 
fol. 541. 

(46) CONSEJO DE MINERIA: Estadistica minera de Espafla. Aflo 1911. Tipografia Artistica. Madrid. 
1913. p. 78. 

(47) CONSEJO DE MINERIA: Estadfstica minerade Espafla. Aflo 1912. Imp. A. de Angel Alcoy. Madrid 
(s.a.), p. 75. Vid. en el mismo sentido AJPMM. LREC. Afios 1908-1912, fol. 288. 

(48) CONSEJO DE MINERIA: Estadistica minera de Espafla. Allo 1914. Imp. A. de Angel Alcoy. Ma
drid. (s.a.), ps. 73-74. 

(49) CONSEJO DE MINERIA: Estadistica minera de Espafla. Allo 1920 .. , p. 82. 
(50) MESEGUER PARDO, ).o Op. cit., p. 63. 
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Ademas de en estos criaderos, el azufre tambien se explotaba en !as minas 
de! Cenajo que, extendiendose por 236 hectareas en sendas margenes de! Segu
ra, iinicamente el 50 por ciento de !as minas se hallaban enclavadas en la provin
cia de Albacete, concretamente en Bellin. Su puesta en marcha arranc6 de 1917, 
fruto de !as buenas cotizaciones del metaloide (51), pero clausurada tan favorable 
coyuntura se impuso el cierre de !as labores (52). 

Dada su deficiente infraestructura, es claro que la dinamica productiva se 
encontraba en relaci6n directa con !as perspectivas mercantiles, en demasiadas 
ocasiones insuficientes para incentivarla. Tai era el caso de !as minas, tambien de 
azufre, de Socovos. Yacimientos de excelente mena privados por esta circuns
tancia de cualquier aprovechamiento: " ... nose ha podido beneficiar el metaloi
de ni efectuar exportaci6n alguna de lamina, a causa de los 30 kil6metros de dis
tancia a que seria preciso transportar los productos, con la elevaci6n consiguien
te del precio ... " (53). 

Condicionante que explicara igualmente la postraci6n de los asimismo no
tables criaderos ferricos. Los aiios finlseculares y la primera decada de la nacien
te centuria fueron escenario de atropelladas inscripciones: " ... Siguen los regis
tros de mineral de hierro -informaran !as autoridades mineras en 1902 (54)-, 

pero la dificultad de transporte impide por hoy explotar los ricos criaderos de 
dicha mena que existen en aquella provincia ... ''. Los veneros se ubicaban en los 
terminos de Bellin y Tobarra, y si en otras regiones el problema de !as comunica
ciones no se convirti6 en determinante, al compensarse con otros elementos, 
aqui la ausencia de estos -capitales, industrias metalurgica y derivada- acaba
ron por bloquear una lucrativa actividad tal y como se habia revelado en otras 
provincias ciertamente distantes de los puntos de embarque (55): '' ... blen pronto 
dieronse cuenta los mineros de que los transportes al puerta de Cartagena, por 
su elevado coste imposibilitaban la explotaci6n ... ''. 

A partir de 1910 no s6lo cesaron los registros, sino que los existentes se tro
caron en renuncia de sus propietarios: " ... cansados de satisfacer los derechos de 
superficie sin esperanzas de remuneraci6n a costosos sacrificios ... '' (56). El movi-

(51) CONSEJO DE MINERIA: Estadfstica minera de Espalla. Allo 1917. Imp. A. de Angel Alcoy. Ma-
drid. (s.a.), p. 83. 

(52) CONSEJO DE MINERIA: Estadistica minera de Espafla. Aflo 1920 ... , p. 83. 
(53) MESEGUER PARDO, Jose: Op. cit., p. 76. 
(54) IGM.: Estadistica minera de Espafla correspondiente al allo de 1902 ... , p. 76. Vid. item AJPMM, 

leg. correspondencia Delegaci6n de Hacienda de la provincia de Albacete. Aiios 1898-1910, y 
LREC. Ados 1900-1904, fols. 271-272. 

(55) IGM: Estadfstica minera de Espafla correspondiente al aflo de 1903. Est. Tip. Sucesores de Rivade
neyra. Madrid. 1904, p. 76. Vid. en el mismo sentido CONSEJO DE MINERIA: Estadfstica minera 
de Espafla. Aflo 1907. Est. Tip. Hijos de R. Alvarez. Madrid. 1908, p. 82 y CONSEJO DE MINE
RIA: Estadfstica minera de Espafla. Aflo 1908 ... , p. 98. 

(56) CONSEJO DE MINERIA: Estadfstica minera de Espafla. Aflo 1910. Tipografia Artistica. Madrid. 
1912, p. 77. Vid. igualmente CONSEJO DE MINERIA: Estadfstica minera de Espafla. A.Ito 1911 ... , 
ps. 77-78, y AJPMM. Leg. correspondencia Delegaci6n de Hacienda de la provincia de Albace
te (1898-1910). 
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miento asi iniciado alcanzara su punto algido en 1916, cuando !as 26 concesio
nes por entonces existences Unicamente sumaban 516 hect3.reas (57). 

Otro producto de coyuntura fugaz fue el lignito. Las labores de investiga
cion, iniciadas en 1917, provocaron un considerable niimero de altas y exten
dieron el movimiento a la vecina provincia de Murcia, concretamente a los ter
minos de Totana, Alhama, Mula, Cieza y Librilla (58). El origen de semejante dina
mica se encontraba en los altos precios alcanzados por el energetico y !as creci
das demandas nacionales, ante la falta de concurrencia de! carbon ingtes: '' ... La 
crisis carbonifera ha producido una fiebre de investigaciones, y los descrubri
mientos se suceden en !as prolongaciones mas o menos explotables, en circuns
tancias ordinarias de los yacimientos de hulla conocidos; !as cuencas lignitiferas 
cuya extension se ha comprobado en puntos en que no se sospechaban, como en 
!as provincias de Murcia, (Albacete), Corm'ia y otras, y hasta los depositos de tur
ba son objeto de preferente atencion y se arranca el combustible con ansia, apro
vechando !as circunstancias de! mercado nacional ... " (59). 

Con todo, la diruim.ica extractiva en los yacimientos albacetenses, localiza
dos en Perez, Socovos, Nerpio, Yeste y Bienservida (60), apenas si tuvo vigencia. 
Una vez mas la imperfecta infraestructura, moneda comiin a toda la actividad 
economica albacetense, se hallaba en el fondo de la cuestion: " ... seguramente 
sera esta provincia donde menos registros se hayan hecho de aquellas en que po
sitivamente se sabe hay combustibles minerales, aunque scan lignitos, como aqui 
ocurre (cuya existencia se conoce desde muchos aiios en gran niimero de pue
blos de la provincia), y esto es cuanto a registros se refiere; queen cuanto a reco
nocimientos y explotaciones de dichos lignitos, nada se ha hecho digno de men
cion, a pesar de tiempos tan favorables, indudablemente debido a que la provin
cia esta en general tan falta de medios de transporte, tan necesarios para el desa
rrollo de la mineria, que esta no es de esperar ni es facil pueda desenvolverse 
mientras no se cuente con ellos, y ademas con tarifas muy reducidas ... " (61). 

(57) CONSEJO DE MlNERlA: Estadfstica minera de Espalla. Aflo 1916. Imp. A. de Angel Alcoy. Ma
drid. (s.a.), p. 75. 

(58) CONSEJO DE MINERIA: Estadlstica minera de Espafla. Aflo 1917 .. ., p. 84. Vid. item, CARBO· 
NELL,).: Yacimientos de lignitos en el distrito minero de Murcia. "BOMM". NU.m. 7. (1917), ps. 
69-72. 

(59) Ibidem, ps. Vll-Vlll. Sohre la problem3tica carbonifera del periodo bl:lico resulta Util la consul· 
ta de ROLDAN, Santiago y GARCIA DELGADO, Jose Luis: LaformaciOn de la sociedad capitalista 
en Espana (1914-/920). CECA. Madrid, 1973, t. II, p. 115 SS. GARCIA DELGADO,}. L.: La mine
rfa de/ carbon en Espafla durante la I Guerra Mundial. ''Revista de Trabajo''. NU.ms. 35·36 (1971 ), 
ps. 39-100. GONZALEZ LLANA, Emilio: Los carbones. "RMMI". NU.m. 2.487, 8-lll-1915, ps. 
114-115. LAZURTEGUI, Julio de: La cuestiOn de los carbones en Espafla. "GMC''. NUm. 1.697, 
26-X-1915, ps. 342-344. Del mismo autor: La escasez de carb6n. "RMMI". NU.m. 2.491, 8-IV· 
1915, ps. 161-162. MADARIAGA, JosC Maria: La crisis de/ carbOn. "RMMI". NUm. 2.621. Ma
drid. 24-XII-1917, ps. 619-620. COMISION DE ESTUDIO DE LA R!QUEZA HULLERA NACIO· 
NAL: lnjormaciOn relativa a la crisis de/ mercado hullero en Espafla y medidas propuestas al Go
bierno por la comisi6n de estudio para impulsar la producciOn nacional. Est. Tip. Antonio Marzo. 
Madrid. 1915. 

(60) AJPMM. LRSC. Anos 1914-1922, fol. 349. 
(61) CONSEJO DE MINERlA: Estadfstica minera de Espafla. Aflo 1918. Imp. A. de Angel Alcoy. Ma

drid. (s.a.), p. 92. 
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Al cierre de la coyuntura alcista sucedi6 la paralizaci6n de los registros (62). 

Completaban la riqueza minera de la provincia !as substancias salinas. En es
tos aftos !as extracciones habian quedado reducidas a la laguna de la Higuera en 
Corral Rubio productora de sulfato de magnesia y a los yacimientos de sal co
mun de Ayna, Hellin, Villaverde, Fuente-Albilla y Pinilla (63). La importante lagu
na de Petrola, en cuyo fondo se encontraban sustanciales dep6sitos de sales mag
nesianas, resultaba de dificil explotaci6n, considerando los gastos inherentes a 
todo proceso de drenaje, en una region donde no abundaban los capitales ni bri
llaban los afanes mineros y, en la cual, resultaba igualmente complicada la co
mercializaci6n de sus productos (64). 

En situaci6n muy similar se encontraban considerables acumulaciones de 
cal. y valiosos aljezares de la provincia. Las canteras se explotaban de forma in
termitente de acuerdo con las necesidades. Tai sucedia con !as de Albacete (65), 
Munera (66), La Gineta (67), Chinchilla (68) y Valdeganga (69), utilizadas indistinta
mente en la edificaci6n, pavimentaci6n de carreteras o en el tendido de lineas fe
rreas. 

Mayor calificaci6n ostentaban los yesares de Madrigueras, Petrola y Valde
ganga, aunque con reducidos aprovechamientos, dados los incovenientes para 
su distribuci6n: " ... Es posible que tales explotaciones tomen incremento el dia 
en que ( ... ) este unida a la red general de carreteras, cosa que no ocurre hoy, 
pues hay que tener en cuenta que el yeso es muy escaso en toda la comarca situa
da al norte de Petro la ... " (70). 

Finalmente, en 1919 se iniciara en Eiche de la Sierra la extracci6n de tripoli, 
obteniendose en este aiio 110 toneladas, siendo ademas la (mica producci6n na
cional (71). La manufacturaci6n ira en aumento y, asi, en 1920 ya se obtendrin 
597 toneladas (72). 

(62) CONSEJO DE MINERIA: Estadfstica minera de Espalta. Allo 1919. Imp. Al de Angel Akoy. Ma
drid. (s.a.), p. 78. 

(63) AJPMM. Leg. correspondencia Administraci6n de Hacienda de la provincia de Albacete. Afios 
1898-1910. 

(64) DUPUY DE L0ME, E.; GOROSTIZAGA, J. y NOVO, P.: Mapa geol6gico. Memoria explicativa de 
la hoja nUm. 817. Petro/a. Tip. y Lit. Coullaut. Madrid. 1931, p. 45. 

(65) DUPUY DE L6ME, E.; GOROSTIZAGA, J. y NOVO, P .: Mapa geol(Jgico. Memoria explicativa de 
la hoja nUm. 790. Albacete. Tip. y Lit. Coullaut. Madrid. 1931, p. 55. 

(66) DUPUY DE L0ME, E. y GOROSTIZAGA, J.: Mapa geo/6gico de Espafla. Explicaci6n de la hoja 
764. Munera. Tip. y Lit. Coullaut. Madrid. 1941, p. 35. 

(67) DUPUY DE L0ME, E.; GOROSTIZAGA,J. y NOVO, P.: Mapa geol6gico. Memoria explicativa de 
la hoja nUm. 765. La Gineta. Tip. y Lit. Coullaut. Madrid. 1932, p. 33. 

(68) DUPUY DE L0ME, E.; GOROSTIZAGA, J. y NOVO, P.: Mapa geoldgico. Memoria explicativa de 
la hoja nUm. 791. Chinchilla. Tip. y Lit. Coullaut. Madrid. 1931, p. 34. 

(69) DUPUY DE L0ME, E.; GOROSTIZAGA, J. y NOVO, P.: Mapa geoldgico de Espafla. Memoria ex
plicativa de la hoja nUm. 766. Valdeganga. Tip. y Lit. Coullaut. Madrid. 1932, p. 41. 

(70) DUPUY DE L0ME, E.; GOROSTIZAGA, J. y NOVO, P.: Mapa geoldgico. Memoria explicativa de 
la hoja nUm. 817, Petro/a ... , p. 46. 

(71) CONSEJO DE MINERIA: Estadistica minera de Espafla. Aflo 1919 . . , p. 39. 
(72) CONSEJO DE MINER!A, Estadlstica minera de Espana. Ano 1920 .. , p. 39. 
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En defintiva, un abanico bastante amplio de posibilidades mineras, frustra
das en su inmensa mayorla al no co1;1.tar con la apoyatura de la necesaria red via
ria: " ... Esta provincia de Albacete -sentenciara el ingeniero Ferrer (73)-, que, 
indudablemente, tiene un porvenir en mineria, pues son muchos sus criaderos 
de lignito, azufre, cobre y cine, habri de continuar, no obstante, en su triste pa
ralizaci6n actual, mientras nose realice la construcci6n de las carreteras y cami
nos vecinales proyectados, y, sabre todo, los ferrocarriles secundarios y otros 
en proyecto, aprovechando las favorables circunstancias de los saltos de agua 
del Segura, cuya explotaci6n resolveria el problema para toda la extensa zona de 
los lignitos infracretaceos y de los criaderos de blenda y calaminas de la sierra de 
Alcaraz ... ". 

6. Balance cuantitativo 

La actividad minera albaceteqse tendri una muy escasa significaci6n global. 
En su mejor aiio productivo tan s6lo conseguiri ocupar el modesto puesto deci
monoveno en la relaci6n ordenada de las provincias mineras y ni siquiera alcan
zara entonces el 0,30 por ciento de los valores nacionales. 

TABLA II 

VALORES DE LA PRODUCCION MINERO-METALURGICA EN LA 
PROVINCIA DE ALBACETE (1913-1920) 

ANOS %/VALOR NACIONAL LUGAR QUE OCUPA 

1913 0,15 31 
1914 0,16 31 
1915 0,09 32 
1916 0,11 31 
1917 0,21 26 
1918 0,29 19 
1919 0,15 32 
1920 0,16 32 

Fuente: Elaborado a partir de Estadfstica(s) Minera(s) de Espana. Anos 1913-1920. 

Por lo demas, solamente dos substancias, azufre y sal, adquiriran carta de 
naturaleza en las estadisticas de producci6n. Eso si, con bastante diferencia de la 

(73) CONSEJO DE MINERIA: Estadlstica minera de Espana. Ano 1919 ... , p. 81. 
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primera sabre la segunda: " ... La verdadera actividad industrial -consignara eI 
entonces ingeniero jefe de minas (74)- ha seguido concentrada unicamente en el 
coto de azufres de Bellin ... ". Preeminencia que le valdra, a nivel pacional, la 
completa hegemonia del metaloide, por delante de Murcia, Teruel y Almeria. 
Unicamente a finales del periodo ser:i superada por eI coloso turolense y debido 
a circunstancias que mas adelante explicaremos. 

TABLA 12 

PORCENTAJES DE LA PRODUCC/ON AZUFRERA DE ALBACETE 
SOBRE LA EXTRACC/ON NAC/ONAL (1902-1920) 

ANOS % LUGAR QUE OCUPA 

1902 68,87 2 
1903 78,41 1 
1905 73,20 1 
1906 79,24 1 
1907 64,15 1 
1908 64,45 1 
1909 81,92 1 
1910 66,65 1 
1911 98,37 1 
1912 62,85 1 
1913 48,40 1 
1914 60,03 1 
1915 62,69 1 
1916 74,59 1 
1917 61,65 1 
1918 49,18 1 
1919 18,85 3 
1920 23,44 3 

Fuente: Elaborado a partir de Estadistica(s) Minera(s) de Espana. Anos 1902-1920. 

Por su parte, la evoluci6n extractiva de esta mena ofreci6 las siguientes ca
racteristicas. 

(74) CONSEJO DE MINERIA: Estadistica minera de Espafla. Aflo 1914 ... , p. 73. Vid. enel mismo senti
do IRS: Informes de los inspectores de/ trobajo sobre la influencio de la guerra europea en /as indus
trias espalfolas (1917-1918). Imp. Sobrinos de la Sucesora de M. Minuesa de los Rios. Madrid. 
1919, t. III, p. 74. 
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TABLA 13 

PRODUCCION DE MINERAL DE AZUFRE EN LA PROVINCIA 
DE ALBACETE (1902-1920) 

PRODUCC/ON VALOR A BOCAM/NA 

AJVOS TM. % PTS. % 

1902 27.975 JOO, 00 167.850 }()(),()() 

1903 30.244 108,11 181.464 108,11 
1905 27.928 99,83 167.548 99,82 
1906 22.952 82,04 137.714 82,04 
1907 17.354 62,03 121.478 72,37 
1908 15.386 55,00 92.316 55,00 
1909 17.817 63,69 124.719 74,30 
1910 20.071 71,75 140.497 83,70 
1911 40.000 142,98 280.000 166,82 
1912 26.613 95,13 159.678 95,13 
1913 30.327 108,41 181.862 108,35 
1914 28.324 101,25 169.944 101,25 
1915 18.142 64,85 108.852 64,85 
1916 35.000 125,11 210.000 125,11 
1917 52.390 187,27 1.152.580 686,67 
1918 35.589 127,22 1.415.560 843,35 
1919 16.886 60,36 586.752 349,57 
1920 18.061 64,56 523.281 311,76 

Fuente: Elaborado a partir de Estadfstica(s) Minera(s) de Espana. Anos 1902-1920. 

Basta 1910 la tendencia extractiva conoci6 una progresiva declinaci6n, 
marchando los beneficios en trazado paralelo a los productos, sin que los pre
cios fuesen un incentivo para aquella. Al aiio siguiente, con !as mismas condicio
nes de mercado, se observa una recuperaci6n relevante. Las razones serin ex
puestas por el ingeniero jefe de! distrito,Jose A. Rubio (75): " ... El notable aumen
to de producci6n puede explicarse por estar ya en funciones todos los elemen
tos de laboreo, de fusl6n y de transporte que la sociedad propietaria estim6 pre
clsos desde el primer momento para obtener los rendimientos calculados ... ". 

Perfeccionamientos en la explotaci6n que exigian cuantiosos gastos difici
les de amortizar en un corto periodo. En este contexto la mineria local se vio en
vuelta en !as consecuencias irradiadas de la guerra europea. Con todo, la favora
ble coyuntura para e1 metaloide no pudo ser aprovechada en toda su amplitud 

(75) CONS~O DE MINERIA: Estadlstica minera de Espafla. Affo 1911 ... , p. 
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por la circunstancia apuntada. Asi lo confirmara el ingeniero B. Villasante (76), 
" ... Las condiciones de mercado parecen haber sido favorables para !as ventas, 
como consecuencia de! desequilibrio en !as relaciones comerciales producidas 
por la guerra europea; pero !as dificultades econ6micas con que lucha la socie
dad propietaria de! coto azufrero, que ha absorvido un capital importante en la 
preparaci6n de !as minas y en !as instalaciones mecanicas que tanto han de con
tribuir a la rentabilidad ulterior de! negocio, han impedido seguramente forzar 
el laboreo en escala necesaria para aumentar la producci6n en !as proporciones 
que ahora hubiera convenido alcanzar ... ''. Situaci6n a la que tampoco seria aje
no el comienzo de un problema que luego adquiriria mayores dimensiones. La 
imposibilidad de proveerse de obreros cualificados' " .. .la sociedad azufrera Co
to de Hellin -telegrafiara la jefatura murciana al Director General de Minas y 
Montes (77)- tantu por su gran campo de explotaci6n como por instalaciones 
con que cuenta esti desde hace afios en condiciones de poder aumentar su pro
ducci6n no habiendolo conseguido principalmente por falta de elemento obrero 
id6neo y dificultades de encontrarlo ... ". 

Sendos inconvenientes se agudizarian en 1915 (78), pero al afio siguiente y, 
sobre todo, a partir de 1917 los componentes mercantiles de la producci6n hi
cieron variar el fie! de la balanza. Los precios conocieron una escalada sin prece
dentes. De seis pesetas la tonelada pasaron a 22 en 1916 y a 39, 77 en 1917. Utili
dades que no pudieron por menos de lncentivar la producci6n, '' ... otra substan
cia cuya explotaci6n se ha desarrollado en grandes proporciones ha sido el azu
fre, que al obtener elevados precios ha estimulado su laboreo y beneficio . .. '' (79). 
Las causas de esta dinimica alcista se encontraban en la falta de concurrencia del 
azufre italiano. La nueva coyuntura provocari incluso la explotaci6n de ciertos 
yacimientos abandonados, hasta aquellos momentos, por su escasa rentabilidad. 
Tai fue el caso de las minas de! Cenajo, si bien sus instalaciones s6lo proporcio
naban una parte minima de! total provincial. En 1918, por ejemplo, su extrac
ci6n se reducia al cinco por ciento de! azufre beneficiado en Albacete (80). 

Con todo, los ritmos de producci6n no se pudieron mantener por el dese
quilibrio, cada vez mas agudo, entre !as necesidades y la oferta laboral, " ... es la 
primera vez -sefialaria el ingeniero Carbonell (81)- que en este distrito se ha 
notado la falta de operarios sin oficio determinado, que, a mi juicio, hace ver !as 
dificultades que, a causa de la emigraci6n, ha de encontrar la mineria de esta 
provincia para conservar el personal que necesita para que no disminuya la pro
ducci6n de azufre ... ". El remedio arbitrado, la contrataci6n de mano de obra 

(76) CONSEJO DE MINERIA: Estadfstica minera de Espafla. ANO 1914 ... , p. 
(77) AJPMM, LRSC. At\os 1914-1922, fol. 66. Yid. item SIN FIRMA: Lafolta de brazos. ''RMM''. Car-

tagena, 25-1-1920, p. 437. 
(78) CONSEJO DE MINERIA: Estadfstica minera de Espaffa. Affo 1915, p. 74. 
(79) CONSFJO DE MINERIA: Estodfstico minero de Espafla. Aflo 1916 ... , p. IX. 
(80) CONSEJO DE MINERIA: Estadfstico Minero de Espoflo. Affo 1919 ... , p. 79. 
(81) CONSEJO DE MINERIA: Estodfstico Minero de Espaffo. Affo 1918 ... , p. 93. 
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femenina, no pudo colmar la amplitud de la demanda minera: " ... Es tal la esca
sez de buenos mineros en la comarca de Hellin que la empresa se ha vista forza
da a concentrar casi todo su laboreo durante el aiio ( 1919) en la capa octava, la 
mas potente y rica hasta hoy conocida, suspendiendo, por ahora, todo trabajo 
en !as demas capas ( ... ).Aun en esta capa, s6lo se trabaja en reducida escala, lle
gando a limites que perjudican a los intereses de la empresa y de la mineria de la 
provincia ... " (82). 

TABLA 14 

NUMERO DE OBREROS EMPLEADOS EN LAS MINAS DE AZUFRE DE LA 
PROVINCIA DE ALBACETE (1906-1920) 

ANOS VARONES HEMBRAS TOT ALES 

1906 310 310 
1907 272 272 
1908 272 272 
1909 272 272 
1910 272 272 
1911 311 311 
1912 292 292 
1913 303 303 
1914 305 305 
1915 276 276 
1916 285 285 
1917 863 117 980 
1918 391 46 437 
1919 221 32 253 
1920 269 57 326 

Fuente: Elaborado a partir de Estadistica(s) Minera(s) de Espafla. Aflos. 1906-1920. 

Las extracciones descendieron a los niveles prebelicos, si bien los beneficios 
se pudieron mantener por !as elevadas cotizaciones del producto. 

Finalizada la contienda el azufre espaiiol tuvo que pechar con la renovada 
competencia del italiano. Proceso que cont6 a su favor con el ventajoso cambio 
de !as liras (83), y dio al traste con !as inversiones mas modestas. En septiembre 
de 1919, el Cenajo paraliz6 sus explotaciones. Los problemas m.,rcantiles no 

(82) CONSEJO DE MINERIA: Estadistica minera de Espafla. Aiio 1919 ... , p. 80. 
(83) Vid. SIN FIRMA: El prob/ema del cambio en Espana. £studios publicados por la revista Las Finan

zas en julio y agosto de 1929. "Las Finanzas". Madrid (s.a.), ps. 56-58. 
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terminaron ahi. En 1920 el metaloide americano sent6 plaza en las contratacio
nes europeas. Antes de la guerra esta. actividad apenas si tenia desarrollo en los 
Estados Unidos, obteniendo esta materia de Espana y Jap6n. Los entorpecimien
tos insalvables para su importaci6n durante la contienda originaron la puesta en 
explotaci6n de los notables yacimientos de la costa del Pacifico. Firmado el ars
misticio el negocio ampli6 sus mercados a Europa (84), aprovechando la desorga
nizaci6n inicial en los despachos italianos (85). 

La consumaci6n definitiva del azufre espaiiol lleg6 en 1923, cuando unos y 
otros firmaron un acuerdo por el cual no s6lo se asignaban la atribuci6n de fijar 
precios, sino que ademis se repartian los mercados (86). 

Tambien en el ramo de beneficio del azufre ocupara Albacete un lugar desta
cado, especialmente hasta 1914, fecha en que Teruel increment6 sus produccio
nes. A finales de! periodo sera igualmente superada por Murcia, debido no tanto 
al mayor tonelaje de esta como a la insoslayable declinaci6n del distrito helli
nense. 

TABLA 15 

EVOLUCION PORCENTUAL DE LA PRODUCCJON DE AZUFRE 
ELABORADO ALBACETENSES SOBRE EL TOTAL NAClONAL (1907-1920) 

ANOS % LUGAR QUE OCUPA 

1907 81,66 1 
1908 87,55 1 
1909 88,31 1 
1910 94,24 1 
19]] 91,19 1 
1912 86,93 1 
1913 60,66 1 
1914 35,98 1 
1915 33,76 2 
1916 32,93 2 
1917 33,26 2 
1918 29,75 2 
1919 12,96 3 
1920 23,64 2 

Fuente: Elaborado a partir de Estadlstica(s) minera(s) de Espana. Anos 1907-1920. 

(84) Gaceta Minera y Comercial (Cartagena), 26-IV-1921. 

(85) Gaceta Minera y Comercial (Cartagena), 26-VII-1921. 
(86) Revista Minera, Metalllrgica y de Ingenieria (Madrid), 8-IV-1923, ps. 203-204. 
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Dinamica productiva mucho mas sostenida, pero inversa, a la experimenta
da por el ramo de laboreo. Asi, durante la fase prebelica se dar:in alzas de consi
deraci6n, pero iniciado el conflicto armado no registrara los incrementos de 
Cste. 

Las utilidades, por su parte, fueron sustancialmente jugosas en esta activi
dad. Los precios no cesaron de crecer a lo largo de toda la contienda. De 80 pe
setas que costaba la tonelada a pie de fabrica en 1910 se pas6 a 694,98 en 1918. 
Se trataba ciertamente de una situaci6n coyuntural. Terminada la guerra se im
puso un retroceso igualmente espectacular. Las cotizaciones quedaron reduci
das en 1920 a 392 pesetas y la depreciaci6n arrastr6 tras de si a la producci6n. 

TABLA 16 

PRODUCCION DE AZUFRE ELABORADO EN LA PROVING/A 
DE ALBACETE (1907-1920) 

PRODUCCION V ALOR A PIE DE FABRICA 

ANOS TM. % PTS. % 

1907 2.950,00 100,00 236.000 100,00 
1908 2.616,00 88,68 
1909 3.028,00 102,64 242.240 102,64 
1910 3.613,00 122,47 289.040 122,47 
19]] 6.000,00 203,39 900.000 381,36 
1912 3.992,00 135,32 598.800 253, 73 
1913 4.549,00 154,20 682.350 289,13 
1914 2.900,00 98,21 583.500 247,25 
1915 3.265,00 110,68 466.890 197,83 
1916 3.500,00 JJ8,64 875.000 370, 76 
1917 4.285,00 145,25 1.696.860 719,01 
1918 3.790,00 128,47 2.634.000 l.JJ6,10 
1919 1.483,50 50,29 741.750 314,30 
1920 3.000,00 101,69 1.175.000 497,88 

Fuente: Elaborado a partir de Estadfstica(s) minera(s) de Espafla. Ailos 1907,1920. 

Finalmente, en la producci6n posbelica tambien influiri la competencia 
italo-americana, la caida de los ritmos extractivos y la disminuci6n progresiva 
de la mano de obra que, en algiin afto determinado, intent6 ser paliada con el pa
ralelo incremento de la femenina. 
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TABLA 17 

OPERARIOS EMPLEADOS EN LAS FABRICAS DE AZUFRE DE LA 
PROVINCIA DE ALBACETE (1907-1920) 

ANOS VARONES HEMBRAS TOTAL 

1907 179 3 182 

1908 182 3 185 

1909 182 3 185 

1910 182 3 185 
1911 148 13 161 

1912 150 3 153 
1913 150 3 153 
1914 137 3 140 
1915 108 3 Ill 

1916 16 3 19 
1917 56 26 82 

1918 32 6 38 
1919 40 40 

1920 24 4 28 

Fuente: Elaborado a partir de Estadfstica(s) minera(s) de Espana. Anos 1907-1920. 

La sat, por su parte, tenia una trascendencia mucho menor. En ninguno de 
los afios de este periodo alcanzara el uno por ciento de la producci6n nacional, 
siendo por contra muy frecuentes sus porcentajes centesimales. 

TABLA 18 

PORCENTAJES DE PRODUCC/ON DE SAL ALBACETENSE 
SOBRE EL TOTAL NAC/ONAL (1902-1920) 

ANOS % 

1902 0,01 
1903 0,01 
1905 0, 71 
1906 0,28 
1907 0,24 
1908 0,35 
1909 0,19 
1910 0,24 
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ANOS % 

1911 0,00 
1912 0,42 
1913 0,38 
1914 0,03 
1915 0,04 
1916 0,04 
1917 0,06 
1918 0,03 
1919 0,27 
1920 0,18 

Fuente: Elaborado a partir de Estadistica(s) minera(s) de Espana. Anos 1902-1920. 

Los primeros lugares apareceran ocupados por Cadiz hasta 1907, y a partir 
de esta fecha rotaran en la hegemonia salinera Alicante, Guadalajara y Santander. 

La producci6n local, con una ley media del 18 por ciento, conocera una 
evoluci6n an6mala. De un lado, se destacan las fuertes extracciones, sin solu
ci6n de continuidad, de 1905 a 1907, fruto de las buenas remuneraciones del 
producto. Ue otro, la caida subsiguiente sera escasamente aliviada en los atios 
que siguieron, relativamente subvencionados por la elevaci6n de los precios. 

TABLA 19 

PRODUCC/ON DE SAL EN LA PROVINClA DE ALBACETE (1902-1920) 

V ALOR BOCA MINA V ALOR POR TM. 

ANOS TM. PTS. PTS. 

1902 61,00 1.130 18,52 
1903 38,00 380 10,00 
1905 3.493,00 101.685 28,21 
1906 1.529,50 43.073 28,16 
1907 1.447,00 39.857 27,53 
1908 50,50 841 18,00 
1909 51,50 851 16,52 
1910 57,50 911 15,84 
1911 
1912 97,00 1.455 15,00 
1913 99,00 1.485 15,00 
1914 116,00 2.628 22,65 
1915 120,00 2.659 22,15 
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V ALOR BOCA MINA V ALOR POR TM. 

ANOS TM. PTS. PTS. 

1916 124,00 2.767 22,31 
1917 177,00 3.300 18,59 
1918 111,00 2.462 22,18 
1919 101,00 2.262 22,39 
1920 111,00 2.473 22,80 

Fuente: E/aborado a partir de Estadistica(s) minera(s) de Espana. Anos 1902-1920. 

Las mayores producciones procedian de la salina de la Pinilla, ubicada en Al
caraz. A ella se debia mas. del 90 por ciento de las extracciones en los afios de 
1905 a 1907. El cierre de !as mismas, a partir de entonces, acarrearia la postrac
ci6n de esa actividad al quedar nutrida exclusivamente por las aportaciones de 
los yacimientos "Ana Rosa" de Hellin y "La Esperanza" de Ayna (87). 

Del analisis de todas !as menas albacetenses se deduce la prolongada deca
dencia minera de la provincia. En 1921, cuando se traten de organizar las cima
ras mineras la de Albacete no se sentiri con fuerzas para ese cometido: '' ... la co
misi6n organizadora, par la penuria de aquella mineria que pertenece tambii:n a 
este distrito (de Murcia), ha expresado cl deseo de incorporar sus elcctores a Ins 
correspondientes a esta capital. .. " (88). 

No en vano, en este critico ado habia quedado completamentc desmantela
da la industria azufrera hal!inense y con ella toda la actividad del subsuelo. El pa
ro alcanzaba entonces al cien por cien de los trabajadores y las perspectivas de 
mejoramiento resultaban insondables (89). 

(87) AJPMM. Leg. correspondencia delegaci6n de Hacienda de la provincia de Albacete. Aflos 1898-
1910. 

(88) AJPMM. LRSC. Anos 1914-1922, fol. 569. 

(89) IRS: Crisis industrial fuera de fas capitales de provincia. Resumen de los informes remitidos por /os 
inspectores de trabajo en agosto-septiembre de 1921. Imp. Sobrinos de la sucesora de M. Minucsa 
de los Rios. Madrid. 1922, p. 5. 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 

AJPMM: Archivo de la)efatura Provincial de Minas de Murcia. 
BOMC: Boletin Oficial del Ministerio de Comercio. 
BOMF: Boletin Oficial del Ministerio de Fomento. 
BOPA: 
Dill: 
!GM: 
Lm: 
LREC: 
LRSC: 
Rm: 

Boletin Oficial de la Provincia de Albacete. 
Decretos de Isabel II. 
Inspecci6n General de Mineria. 
Legislaci6n de Minas. 
Libros Registro de Entrada de Documentos. 
Libros Registro de Salida de Documentos. 
Revista Minera. 

). B. V. y P. M. E. B. 
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LAS FORMACIONES VEGETALES DE LA COMARCA 

DE ALCARAZ (ALBACETE) 

Por Jose Maria HERRANZ SANZ 
Dpto. de Botinica Forestal 
Escuela Universitaria PolitCcnica 

Este trabajo ha sido realizado gracias a una beca de lnvestigaci6n Agrope
cuaria concedida por la Caja de Ahorros Provincial de Albacete. 

RESUMEN 

En este trabajo se recogen aspectos de !as principales formaciones vegetales 
existentes en la Comarca de Alcaraz. Para !as distintas formaciones se hacen con
sideraciones sobre el tipo de sustrato, niveles altitudinales, exposici6n, cobertu
ra, degradaci6n de! suelo y diniimica. Asimismo, se enumeran !as especies carac
teristicas de las diferentes formaciones. 

INTRODUCCION 

La Comarca de Alcaraz esta situada en la parte occidental de la provincia de 
Albacete. A la hora de definir los Hmites de la misma nos hemos encontrado con 
el problema de la existencia de varias delimitaciones comarcales para la provin
cia, realizadas con criterios diferentes, y con limites diferentes para la Comarca 
de Alcaraz en cada una de dichas delimitaciones (Sanchez Sanchez, 1982). 

En nuestro caso nos hemos guiado por la Comarcalizaci6n Agraria de la pro
vincia, que establece siete comarcas: Mancha, Manchuela, Alcaraz, Centro, Al
mansa, Segura y Bellin. Definida de esta forma, la Comarca de Alcaraz tiene una 
superficie de 186.149 Has. pertenecientes a los 18 municipios reflejados en la Fi
gura 1. Bogarra, aunque pertenece a la Comarca de! Segura, tiene un enclave de 
terreno ubicado en la Comarca de Alcaraz. Con frecuencia, como puede obser
varse en la Figura 1, los terminos municipales son discontinuos, existiendo su
perficies de terreno desgajadas de! termino municipal al que corresponden. 

La Comarca de Alcaraz constituye una zona de transici6n entre la submeseta 
Sur y las cordilleras bCticas, existiendo dos partes con caracteristicas geomorfo-
16gicas bien diferenciadas, separadas por la depresi6n de Alearaz-Reolid
Villapalacios. Dicha linea de separaci6n se compone de areniscas y margas triasi
cas, mientras que al Sur de la misma, donde aparece el nUcleo montaiioso m:is 
importante, la naturaleza de! sustrato es caliza. En la mitad Norte de la Comarca 
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predominan tambien !as calizas, excepto los afloramientos de cuarcitas paleozoi
cas de la Sierra de Relumbrar. Las altitudes oscilan entre los 700 m. y los 1798 
m. de! pico de La Almenara. 

Existen en la Comarca cuatro grandes vertientes: dos de !as cuales son medi
terraneas y dos atlanticas. Las mediterraneas corresponden al rioJardin, afluente 
de! Jiicar, y al rio Mundo, afluente de! Segura. Las vertientes atlanticas corres
ponden a los rios Guadalmena y Guadalimar, afluentes de! Guadalquivir, exis
tiendo tambien unos pequenos arroyos en la zona de Viveros y El Ballestero que 
forman parte de la cabecera de! Guadiana. 

Las temperaturas medias anuales oscilan entre los 12-14 ° C y !as precipita
ciones entre los 450-700 mm., aumentando estas iiltimas a medida que nos des
plazamos hacia el Sur de la Comarca. El clima es tipicamente mediterrineo en !as 
zonas Norte y Este y submediterraneo en el restu. 

La flora de la Comarca es rica y variada, como corresponde a una zona de 
transici6n entre !as provincias corol6gicas Betica y Castellano-Maestrazgo
Manchega (Rivas Martinez, 1973), con estirpes de los dominios mediterraneo y 
mediterraneo-eurosiberiano (Ruiz de la Torre, 1981). 

La cifra global de especies vasculares presentes sobrepasa el millar, siendo 
las familias con mayor diversificaci6n las que se citan a continuaci6n: Compues
tas (142 especies), Leguminosas (112), Gramineas (90), Cruciferas (75), Cariofili
ceas (53), Labiadas (51), Umbeliferas (39), Escrofulariiceas (38), Rosiceas (31), 
Ranunculiceas (27) y Liliaceas (25). 

El elemento endemico de la flora de Alcaraz presenta, tambien, gran rique
za, con 114 endemismos iberico-baleares presentes en la zona, lo que representa 
una tasa de endemismo de! 11 % , superior a la media nacional, destacando entre 
todas !as especies endemicas la crucifera Hutera rupestris, especie que ha estado 
considerada durante mucho tiempo como endemica de la Comarca, hasta que 
recientemente ha sido hallada en la Sierra de Moral de Calatrava de la provincia 
de Ciudad-Real (Peinado y Martinez-Parras, 1985). 

En el presente trabajo vamos a considerar !as principales formaciones vege
tates existentes en la Comarca; prestando especial atenci6n a su composici6n 
floristica. El estudio fitosociol6gico se ha realizado hasta el nivel de alianza la 
mayoria de !as veces. Los autores de los taxones son los <J.Ue figuran en Flora 
Europaea. 

Sucesivamente iremos viendo las siguientes comunidades: 

- Malas hierbas de cultivos 
- Pastos anuales 
- Retamares 
- Tomillares 
- Matorrales espinosos de cumbres 
- Romerales y/o espartizales 
- Jarales 
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- Encinares 
- Sabinares 
- Quejigares 
- Rebollares 
- Acerales 
- Pinares de Pinis halepensis 
- Pinares de Pinus pinaster 
- Pinares de Pinus nigra 

MALAS HIERBAS DE CUL TIVOS 

Las comunidades de malas hierbas de los campos de cereales pertenecen a la 
clase sociol6gica Secalinetea Br. BI. 195 I y al orden Seca/ietalia (Br. BI. 1931) J. 
R. Tiixen 1960, como corresponde a malas hierbas de cultivos de invierno en 
clima mediterraneo. 

Al ser el sustrato de la Comarca de Alcaraz de naturaleza caliza, fundamen
talmente, los suelos son eutrofos y la alianza presente es la Secalinion mediterra
neum (Br. BI. 1936) Tx. 1937. 

Entre !as especies caracteristicas de orden y clase estan bien representadas 
en la zona de estudio las siguientes: Vicia saliva, Convolvulus arvensis, Caucalis 
daucoides, Lolium rigidum, Avena fatua, Papaver rhoeas, Ranunculus arvensis, 
Turgenia latifolia, Scandix pecten-veneris, Camelina microcarpa, Silene conoidea. 
La especie Agrostemma githago solamente la hemos hallado en los campos de tri
go y centeno, estando ausente de los de cebada y avena. 

Entre las caracteristicas de la alianza Secalinion mediterraneum abundan en 
los campos de cereales !as siguientes: Biscutella auricu/ata, Neslia paniculata, Ga
/ium tricornutum, Bupleurum rotundifolium, Coronilla scorpioides, Roemeria hy
brida, Sisymbrium crassifolium, Linaria hirta, Vaccaria pyramidata, Anchusa azu
rea, Hypecoum pendulum. 

Acompaii.an a !as especies anteriores otras que tambien suelen ser terofiticas 
y que tienen un marcado caracter ruderal o subnitr6filo, es el caso de Anacyclus 
clavatus, Polygonum aviculare, Alyssum granatense, Bromus rigidus, Capsel/a 
bursa-pastoris, Cardaria draba, Hordeum murinun, Chenopodium album, Anaga-
1/is arvensis, Sinapis arvensis, Cirsium arvense, Hirschfeldia incana, entre otras. 
Asimismo, en algunas ocasiones aparecen especies como Cerastium dichotomum, 
Fumaria parviflora y Bifora testiculata que indican un exceso de abonado con es
tiercol. 

En lo que respecta a posibles asociaciones de la alianza Secalinion mediterra
neum en los campos de cereales de la Comarca de Alcaraz, detectamos la presen
cia de Roemerio-Hypecoetum penduli Br. BI. y Bol6s y de Linario Sisymbrietum 
crassifoliiRiv. God. No obstante, a veces resulta dificil adscribir algunas comuni
dades de malas hierbas a una asociaci6n u otra, al encontrarse juntas !as 4 espe
cies que caracterizan a las dos asociaciones anteriormente indicadas: Roemeria 
hybrida, Hypecoum pendulum, Linaria hirta y Sisymbrium crassijolium. 
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Las comunidades de malas hierbas que se instalan en los sembrados de legu
minosas son similares a las existentes en los campos de cereales en lo que a com
posici6n floristica se refiere, perteneciendo a la misma clase fitosocio16gica, or
den y alianza. Sin embargo, en ellos se presentan con mayor grado de 
abundancia-dominancia las especies de caracter nitr6filo 0 las indicadoras de 
abonados orginicos abundantes, siendo tambien mis alto su numero: Anagallis 
arvensis, Bifora testicu/ata, Sinapis arvensis, Hirschfeldia incana, Bromus rigidus, 
Anacyclus clavatus, Scorzonera /aciniata, Erodium cicutarium, Aegilops genicu/a
ta, Alyssum granatense, Fumaria parvif/ora, Cirsium arvense, Silene vulgaris, Po/y
gonum aviculare, Cerastium dichotomum, Plantago /anceolata, Cardaria draba, 
Fumaria officinalis, Chenopodium album, Xanthium spinosum, Lamium amplexi
caule, Muscari comosum. 

Los campos de leguminosas de grano presentan mayor niimero de especies 
de malas hierbas por unidad de superficie que los campos de cereales. Este he
cho parece estar relacionado con la falta de competencia de los sistemas radica
les, ya que al tener las leguminosas una raiz pivotante permiten que se instalen a 
sus alrededores especies de sistema radical mis superficial. Asimismo, influyen 
tambien las tecnicas de laboreo. 

La composici6n floristica de las comunidades de malas hierbas del olivar es 
muy heterogenea, apareciendo tanto especies de la clase Secalinetea como otras 
nitr6filas de las clases Stel/arietea mediae y Rudero-Seca/ietea. 

Las comunidades de malas hierbas de los regadios de malz, bien representa
dos en la ribera del rio Jardin, pertenecen a la clase sociol6gica Rudero-Secalietea 
Br. BI. 1936, al orden Solano-Polygonieta/ia (Sissg.) 0. de Bol6s 1962 y a la alian
za Panico-Seration (Siss. 1946) Oberd. 1957. Son especies caracteristicas de di
chas comunidades las siguientes: Datura stramonium, Setaria verticillata, Digita
ria sanguinalis, Portu/aca o/eracea, Solanum nigrum, Mercurialis annua, Amarant
hus retrof/exus y Echinoch/oa crus-galli. 

PASTOS ANUALES 

a) Sustratos calizos 

Las comunidades de pastos anuales establecidas sobre suelos calizos poco 
profundos pertenecen a la clase sociol6gica Thero-Brachypodietea Br. BI. 1947, 
que incluye fundamentalmente especies ter6fitas, junto alguna que otra grami
nea vivaz. Suelen ser comunidades abiertas de tipo xerotermico, siendo la cober
tura total de la vegetaci6n inferior al 100%. Por evoluci6n progresiva se con
vierten en tomillares de la clase Ononido-Rosmarinetea y por abonado de ganado 
ovino en majadales del orden Poeta/ia bu/bosae. Con frecuencia, este tipo de pas
tos de caracter efimero, se establecen sobre tierras agricolas marginales dejadas 
de cultivar. 

El orden y alianza presentes en la zona de estudio son, respectivamente: 
Thero-Brachypodieta/ia Br. BI. (1931) Mol. 1934, Thero-Brachypodion Br. BI. 
1925. 
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Entre las especies caracteristicas de la clase Thero-Brachypodietea se hallan 
bien representadas en Alcaraz las siguientes: Eryngium campestre, Leontodon ta
raxacoides, Valeriane/la corona/a, Xeranthemun inapertum, Crucianella angustijo
lia, Echinaria capitata, Fi/ago vulgaris. 

Entre las caracteristicas de orden y alianza merecen destacarse: Aegilops ge
niculata, Medicago minima, Brachypodium distachyon, Bombycilaena erecta, Vele
zia rigida, Dactylis glomerata. 

En estos pastizales aparecen especies como Thymus vulgaris, Thymus masti
china, Santolina chamaecyparissus, Helianthemum asperum, Helichrysum stoe
chas, Marrubium supinum, Argyrolobium zanonii, Salvia ph/omoides, Helianthe
mum cinereum e Hippocrepis scabra que muestran su evoluci6n hacia tomillares 
de Ononido-Rosmarinetea. Asimismo, aparecen en ellos otroas especies como Se
necio minutus, Coronilla scorpioides, Trigonella gladiata, Poa bulbosa que indican 
pastoreo por ganado lanar. 

b) Sustratos siliceos 

Sobre sustratos silfceos los pastos de especies anuales pertenecen a la clase 
He/ianthemetea annua Br. BI. 1952, orden Helianthemetalia guttati Br. BI. 1940, 
alianza Helianthemion guttati Br. BI. 1931. En ellos predominan los ter6fitos que 
se desarrollan con !as lluvias de primavera, por lo que son pastos pobres de ca
ricter efimero; aunque su valor nutritivo es superior a los de Thero
Brachypodietea, debido a su mayor riqueza en leguminosas. Las lluvias de otofio 
determinan el rebrote de las vivaces, que unido a !as plantulas surgidas de lager
minaci6n de los ter6fitos ocasionan las cl3.sicas "otoiiadas". 

En la Comarca de Alcaraz !as comunidades de Helianthemetea unicamente se 
hallan representadas en el enclave conocido como Sierra de Relumbrar, situada 
en los terminos municipales de Alcaraz, Villapalacios y Bienservida, donde el 
sustrato esti formado por cuarcitas o pizarras. Dichas comunidades se estable
cen en claros de matorral o en tierras agricolas dejadas de cultivar. Por evolu
ci6n se convierten en matorrales de la clase Cisto-Lavanduletea. 

En la zona de estudio se hallan !as siguientes especies caracteristicas de la 
clase Helianthemetea annua: Briza maxima, Andrya/a integrifolia, Si/ene ga//ica, 
Carlino corymbosa, Sesamoides canescens. Entre !as caracteristicas de alianza y 
orden se hallan: Trifolium campestre, Trifo/ium arvense, Trifolium ste/latum, Tri
fo/ium cherleri, Vu/pia ciliata, Tolpis barbata, Anthyllis cornicina. 

La presencia de Trifolium ligusticum, Agrostis caste/Iona, Cynosurus echina
tus, Lotus corniculatus y Gaudinia fragilis indica un buen regimen hidrico en este 
tipo de pastos y una posible evoluci6n hacia comunidades de la alianza Agrosti
dion caste/lanae-tenuis (Rivas Goday y Rivas Martinez, 1963 ). 

RETAMARES 

Los retamares se encuentran muy bien representados en la zona de Alcaraz
Villapalacios-Bienservida sabre areniscas o arcillas tri3.sicas. En este tipo de 
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formaciones la retama (Lygos sphaerocarpa) presenta grados de cobertura que 
oscilan entre el 10-40% la mayoria de las vcces, estando el resto del terreno ocu
pado por un tapiz de plantas herbaceas anuales dando lugar a buenos pastizales, 
aunque muy fugaces. 

Segun que el sustrato dominante bajo la capa de arcillas o areniscas sea cali
zo o siliceo, !as comunidades de plantas anuales que se instalan en e1 retamar 
pertenecen a la clase Thero-Brachypodietea o a la Helianthemetea annua respecti
vamente. Por ello, desde e1 punto de vista fitosociol6gico, los retamares existen
tes en esta zona de estudio no son sino comunidades de Thero-Brachypodietea o 
de Helianthemetea annua con retamas mas o menos dispersas. 

Entre las caracteristicas de Thero-Brachypodietea son abundantes en los reta
mares: Scorpiurus muricatus, Leontodon taraxacoides, Cleonia /usitanica, Brachy
podium distachyon, Hedypnois cretica, Po/yga/a monspeliaca, Medicago minima, 
Vulpia ciliata. La abundancia de Scorpiurus muricatus confiere a estos pastos 
buen valor nutritivo. A veces aparecen especies lefiosas como Asparagus acutifo
lius, matorral de encina, Chronanthus biflorus, Genista scorpius, Santolina cha
maecyparissus o Helianthemum asperum, que indican una evoluci6n hacia mato
rrales mas avanzados. La presencia de especies bienales como Centaurea pullata, 
e incluso perennes como Centaurea aspera, Centaurea ornata, Phlomis herba
venti y Phalaris coeru/escens esta relacionada con la existencia de enclaves con 
mayor profundidad de suelo que conservan bien el agua. 

En los retamares de Helianthemetea annua se hallan !as siguientes especies: 
Trifo/ium campestre, Vulpia ciliata, Trifo/ium arvense, Anthy//is cornicina, Silene 
portensis, Sesamoides canescens, Rumex bucephalophorus. Como compafieras 
destacan: Trifolium ligusticum, Cynosurus echinatus, Bromus hordeaceus. La espe
cie Gaudinia fragilis ha sido detectada en todo tipo de retamares. 

TOMILLARES 

Para abordar su estudio de forma mas comprensible hemos distinguido las 
siguientes variantes: 

a) Tornillares poco evolucionados sobre calizas. 
b) Tomillares poco evolucionados sobre sustratos siliceos. 
c) Tomillares evolucionados sobre calizas. 

a) Tomillares poco evolucionados sobre calizas 

Se trata de tomillares incipientes instalados la mayoria de las veces sobre te
rrenos que dejaron de laborearse hace 5-10 afios. 

En ellos aparecen gran cantidad de ter6fitos de Thero-Brachypodietea junto 
a especies fruticosas de Ononido-Rosmarinetea (Aphyllantion). L6gicamente, al 
principio se instalan las especies anuales que, paulatinamente, van siendo des
plazadas por !as herbaceas perennes y lefiosas. Por ello, cuanto mayor es la canti
dad de especies de Ononido-Rosmarinetea con respecto a Thero-Brachypodietea, 
tanto mayor es su grado de evoluci6n. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1986, #19.



76 

En nuestro caso frente a 44 especies de Thero-Brachypodietea solo hallamos 
13 de Ononido-Rosmarinetea, si bien estas ultimas presentan a veces mayor gra
do de abundancia-dominancia. 

Entre las caracteristicas de Thero-Brachypodietea se hallan bien representa
das en este tipo de tomillares !as siguientes: Phlomis lichnitis, Plantago a/bicans, 
Aegilops geniculata, Helianthemum salicifo/im, Bombycilaena erecta, Eryngium 
campestre, Xeranthemum inapertum, Echinaria capitata, Paronychia capitata, Mi
nuartia montana, Leontodon taraxacoides. Entre las caracteristicas de Ononido
Rosmarinetea destacan: Thynus zygis, Helianthemum asperum, Teucrium gnapha
/odes, Santolina chamaecyparissus. Abunda tambien Thymus vulgaris ademas de 
Alyssum granatense, Medicago ciliaris y Androsace maxima. 

b) Tomillares poco evolucionados sobre sustratos siliceos 

Tienen una fisionomia similar a los tomillares de! anterior grupo, diferen
ciandose en que !as especies herbaceas pertenecen a la clase Helianthemetea an
nua y las lefiosas a Cisto-Lavanduletea. 

De la misma forma que en el grupo anterior, son mas numerosas las especies 
de Helianthemetea que las de Cisto-Lavanduletea, aunque estas ultimas sean las 
dominantes. 

Entre las especies lefi.osas caracteristicas de estos tomillares enumeramos las 
siguientes: Thymus mastichina, Lavandula stoechas ssp. pedunculata, Cistus lada
nifer, Cistus laurifolius, Cistus monspeliensis, slendo los Cistus escasos. Entre !as 
anuales citamos: Rumex bucephalophorus, Trifolium campestre, Briza maxima, 
Anthyllis cornicina, Trifolium angustifo/ium, Andryala integrifo/ia. 

Este tipo de tomillarcs con el tiempo se terminan transfurmando en jarales, 
como queda puesto de manifiesto por la presencia en ellos de tres especies de 
Cistus. 

c) Tomillares evolucionados sobre calizas 

Incluimos bajo esta denominaci6n a los tomillares en que hay predominio 
de especies leiiosas (camefitos, nanofaner6fitos) frente a !as herbaceas anuales. 
Aunque pueden tener su origen en una evoluci6n progresiva de la vegetaci6n, 
otras veces proceden de la degradaci6n de bosques pertecientes a las clases so
cio16gicas Querco-Fagetea y Quercetea ilicis. 

En la zona de Alcaraz las causas de degradaci6n de! bosque son !as mismas 
que en toda la Cuenca Mediterranea: pastoreo excesivo de ganado lanar, fuegos, 
talas y roturaciones para conseguir terrenos agricolas; dichos terrenos agricolas 
logrados a expensas de! dominio de! bosque son la mayoria de las veces margina
les, incluso para la agricultura de secano, y despues de unas cosechas iniciales 
relativamente buenas (mientras dura la "despensa" de nutrientes acumulada por 
e1 bosque precedente) son dejados de cultivar, iniciandose una sucesi6n ecol6gi
ca que, incapaz de conducir a la climax la mayoria de las veces, se estabiliza en 
matorrales de! tipo que ahora estamos considerando. 

Los tomillares de este tipo pertenecen a la clase Ononido-Rosmarinetea Br. 
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BI. 1947 y al orden Rosmarineta/ia Br. BI. 1931. Unos pertenecen a la alianza 
Aphyllantion Br. BI. (1931) 1937 y a la asociaci6n Lino-Salvietum lavandu/ifoliae 
Riv. God. y Riv. Mar. 1968, mientras que otros pertenecen a la alianza 
Lavandulo-Echinospartion boissieri Riv. God. y Riv. Mar. 1968 y a la asociaci6n 
Saturejo-Genistetum boissieri Riv. God. y Riv. Mar. 1968. En todos los casos se 
trata de formaciones de porte almohadillado ricas en camefitos, en altitudes re
lativamente altas (por encima de los 1.000 m.), ubicadas en lugares donde el do
minio clim:icico corresponde a la encina o al quejigo, fundamentalmente. 

Entre las caracteristicas de orden y clase est:in bien representadas en la Co
marca de Alcaraz las siguientes: Linum narbonense, Thymelaea sanamunda, La
vandu/a latifolia, Teucrium polium ssp. capita/um, Helichrysum stoechas, Bup/eu
rum fruticescens, Helianthemum cinereum, Fumana ericoides. La alianzaAphyl/an
tion esta representada por Hippocrepis scabra, Catananche caeru/ea, Inu/a monta
na, Sideritis incana y Aphyllantes monspeliensis. Las especies Linum suffruticosum 
y Salvia /avandulifolia definen la asociaci6n Lino-Sa/vie/um lavandulifoliae. 

Entre las caracteristicas de Lavandulo-Echinospartion boissieri y Saturejo
Genistetum boissieri citamos: Satureja obovata, Echinospartum boissieri, Lavan
dula /atifolia e Hippocrepis squamata. 

MA TORRALES ESPINOSOS DE CUMBRES 

Pertenecen a la clase Ononido-Rosmarinetea Br. BI. 1947, al orden Erinace
talia pungentis Quezel 1951 y a la alianza Xero-Acanthion Quezel 1953. 

La citada alianza agrupa matorrales espinosos de alta montafi.a mediterri
nea, muy hien representa<los en el Calar del Mundo, al Sur de Ri6par, hacia los 
1. 500 m. de altitud, por encima de bosques pertenecientes a los dominios clim:i
cicos de las alianzas Quercion va/entinae y Quercion pubescenti-petraeae. Se desa
rrolla sobre sustratos calcireos. 

Estos matorrales tienen el tipico porte almohadillado impuesto por los fuer
tes vientos que soplan en las altitudes en que se hallan. Muchas de las especies 
que los constituyen se caracterizan por su gran sociabilidad: Erinacea anthyl/is, 
Echinospartum boissieri, Convolvulus boissieri, Arenaria tetraquetra. 

Del orden Erinacetalia pungentis son caracteristicas en la zona de estudio las 
siguientes: Arenaria armerina, Marrubium supinum, Jurinea humilis, Centaurea 
granatensis. De la alianza Xero-Acanthion son caracteristicas Erinacea anthyllis, 
Echinospartum boissieri, Satureja obovata, Crepis albida y Genis/a pumila. Entre 
las compaiieras destacan Helianthemum croceum y Teucrium polium, la primera 
de gran valor pascicola. 

Es tipica del Calar del Mundo la asociaci6n de Convo/vulus boissieri y de Are
naria tetraquetra. 

ROMERALES Y/O ESPARTIZALES 

En las zonas m:is ciilidas de la Comarca de Alcaraz, entre 800 y 1.000 m. de 
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altitud y sobre sustratos calcireos o margosos es frecuente encontrar asociados 
al romero y al esparto (Stipa tenacissima). Otras veces, se presentan independien
temente una especie de la otra dominando en comunidades de Thero
Brachypodietea. 

En el primero de los casos se trata de formaciones abiertas, cuya cubierta to
tal rara vez pasa de! 90%, constituidas por camefitos, nanofaner6fitos y algiin 
hemicriptofito. A veces entra el Pinus halepensis en este tipo de formaciones; asi
mismo, es corr~~nte la presencia de algunas encinas. Por evoluci6n progresiva se 
convierten en comunidades de Quercetum rotundifo/iae. 

Si nos atenemos a su composici6n floristica, los romerales con esparto son 
matorrales de la clase Ononido-Rosmarinetea Br. BI. 1947 y orden Rosmarineta/ia 
Br. BI. 1931. La alianza presente es Rosmarino-Ericion Br. BI. 1931 y la asocia
ci6n Cisto-Rosmarinetum Rivas Mart. e Izco 1969. 

Entre las especies caracteristicas de orden y clase, en la zona de estudio es
tin bien representadas las siguientes: Genista scorpius. Linum narbonense, Bu
pleurum fruticescens, He/ianthemum cinereum, Teucrium polium ssp. capitatum, 
Koeleria val/esiana. De asociaci6n y alianza se hallan: Rosmarinus officinalis, Sti
pa tenacissima, Convo/vulus /anuginosus y Cistus clusii. Las especies Linum suffru
ticosum, Fumana ericoides, Sideritis incana, Aphyllantes monspeliensis y Parony
chia aretioides, presentes en estos matorrales son transgresivas de Aphyl/antion. 
Entre !as acompafiantes de los romerales con esparto se hallan Thymus vulgaris, 
Brachypodium retusum y Linaria glauca. La presencia de Callipeltis cucu/aris y de 
Brachyapium dichotomum en algunas ocasiones indica la existencia de margas 
yesiferas en el sustrato. 

Como ya hemos indicado anteriormente, a veces, el romero y el esparto 
pueden presentarse independientemente una especie de la otra dominando en 
comunidades de ter6fitos. Desde el punto de vista fitosociol6gico se trata de co
munidades de Thero-Brachypodietea (alianza Thero-Brachypodion) con elemen
tos fruticosos (Helianthemum hirtum, He/ianthemum asperum, Hippocrepis sca
bra, Teucrium polium ssp. capitatum, Linum narbonense, Thymus zygis) que ini
cian el transito hacia formaciones del tipo de !as consideradas en el parrafo ante
rior. 

Entre !as especies de Thero-Brachypodietea presentes en los romerales o es
partizales cabe citar: Brachypodium retusum, Paronychia capitata, Helianthemum 
sa/icifo/ium, Echinaria capitata, Hippocrepis ci/iata, Leontodon taraxacoides, 
Bombycilaena erecta, Plantago albicans, Medicago minima, Convo/vu/us lineatus, 
Minuartia campestris y Minuartia montana. 

JARALES 

Sohre terrenos siliceos secos, en la zona de la Comarca conocida como Sie
rra de Relumbrar, al Norte de Villapalacios, la degradaci6n de los bosques de en
cina (Quercus i/ex ssp. rotundifolia) y de un niicleo muy reducido de alcornoque 
(Quercus suber) conduce a la formaci6n de jarales, matorrales xer6filos y heli6-
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filos, favorecidos tambien por los incendios ocasionados en los pastos. 
Dichos jarales pertenecen a la clase Cisto-Lavanduletea Br. BI. 1940, al or

den Lavanduletalia stoechidis Br. BI. (1931) 1940, a la alianza Cistion laurifolii Ri

vas God. 1949 y a la asociaci6n Rosmarino-Cistetum ladaniferi Rivas Mar. 1968; 
estando constituidos por una mezcla compleja de las especies que a continua
ci6n se expresan: Cistus ladanifer, Cistus /aurifolius, Juniperus oxycedrus, Rosma
rinus officinalis, Cistus monspeliensis, Cistus populifolius, Cistus sa/viaefolius, Th
ymus mastichina, Plillyrea angustifolia, Erica arborea, Helichrysum stoechas. 

Acompaftan a estos matorrales una serie de especies que son caracteri'sticas 
de la climax "Quercetum rotundifoliae" y que pueden significar una etapa bas
tante avanzada en la recuperaci6n de los dominios del bosque. (Quercus ilex ssp. 
rotundifolia, Quercus coccifera, Daphne gnidium, Quercus suber, Arbutus unedo, 
Pistacia lentiscus, Jasminum fruticans, Rubia peregrina). 

De hecho, dentro del dominio de los jarales, aparecen rodales de encinar y 
alcornocal aclarados. En ellos, la cobertura arb6rea rara vez supera el 50% del 
terreno, estando el resto ocupado por las especies tipicas del jaral. 

El madroiio, Arbutus unedo, iinicamente se presenta como especie abundan
te acompaiiando a este tipo de matorrales, buscando las exposiciones mas um
brosas, probablemente porque conservan mejor el agua. 

Es notoria la pobreza floristica de estos matorrales, debida a la existencia de 
alelopatias. 

ENCINARES 

Los encinares de Quercus ilex ssp. rotundifolia ocupan amplias extensiones 
en el Norte de la Comarca de Alcaraz, en lo que podriamos denominar "sector 
manchego'', (terminos municipales de Alcaraz, Peiiascosa, El Ballestero, Roble
do, Masegoso y Casas de Lazaro), entre 800-1300 m. de altitud y sobre suelos ca
lizos con escasa o nu la pendiente. 

Se trata de bosques escler6filos de acusado caracter continental. Su aspecto 
exterior es el de formaciones abiertas en las que la especie principal s6lo cubre, 
en muchas ocasiones, el 30 o 40% de la superficie del terreno, siendo el resto 
ocupado por camefitos y nanofaner6fitos de Ononido-Rosmarinetea o por ter6fi
tos de Thero-Brachypodietea. En lineas generates, los encinares de la zona seen
cuentran muy pastoreados, y, ocasionalmente, maltratados por la extracci6n de 
leiias. 

Desde el punto de vista floristico distinguimos dos grupos de encinares. En 
los encinares del primer grupo, ademas de aparecer en el cortejo de la encina es
pecies caracteristicas de la asociaci6n Quercetum rotundifoliae Br. BI. y 0. de Bo
l6s 1957, (Juniperus oxycedrus, Rubia peregrina, Daphne gnidium, Asparagus acu
tifolius, Quercus coccifera, Jasminum fruticans, Ruscus acu/eatus, Cistus albidus, 
Cephalanthera longifolia), abundan otras de Ononido-Rosmarinetea, (Koeleria va-
1/esiana, Helianthemum asperum, Hippocrepis scabra, Teucrium gnaphalodes, Arg
yrolobium zanonii, Linum suffruticosum, Teucrium webbianum, Thymus zyis, 
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Rosmarinus officinalis, Lithodora fruticosa, Leuzea conifera, Alyssum serpyllifo
lium), asi como una gran cantidad de cspecies anuales de Thero-Brachypodietea 
(alianza Thero-Brachypodion). Entre estas ultimas cabe citar las siguientes: Vale
rianella coronata, Bombycilaena erecta, Minuartia hybrida, Fi/ago vulgaris, Aegi
lops genicu/ata, Velezia rigida, Galium parisiense, Arenaria serpyllifo/ia, Echinaria 
capitata, Linaria g/auca, Xeranthemum inapertum, Helianthemum salicifolium. Es
te tipo de encinares suelen ser los mas pastoreados por ganado lanar, aunque el 
tapiz de ter6fitos que recubre el suelo durante los meses de Mayo y Junio pro
porciona unos pastos sumamente efimeros. Es muy probable que el diente del 
ganado impida la mayor presencia de camefitos de Ononido-Rosmarinetea, sien
do por lo tanto determinante de la estructura de estas comunidades. Al ser esca
sa la superficie de matorrales no aprovechados por el ganado, valdria la pena in
tentar una mejora de estos encinares con fines pasdcolas, aplicando abonos fos
forados o generalizando la practica del "redileo", a fin de favorecer a las espe
cies vivaces y a las leguminosas existentes (Dactylis g/omerata, Hippocrepis cilia
ta, Astraga/us sesameus, Medicago ciliaris, Trifolium scabrum, etc.). 

En ocasiones se presentan pies dispersos de escasa talla de sabina albar (Ju
niperus thurifera), lo que nos confirma el marcado caracter continental de estos 
encinares. 

En los encinares del segundo grupo tiene mucha mas importancia los came
fitos de Ononido-Rosmarinetea, siendo los ter6fitos escasos. Por lo tanto, aun
que estos encinares esten bastante degradados, estan mas cercanos a la verdade
ra climax de Quercetum rotundifo/iae que los del grupo anterior. 

Las especies caracteristicas de asociaci6n difieren poco de las vistas ante
riormente. Se hallan las siguientes: Rubia peregrina, Daphne gnidium, Juniperus 
oxycedrus, Vincetoxicum nigrum, Jasminum fruticans, Asparagus acutifo/ius, Bu
p/eurum rigidum, Dictamnus hispanicus, Paeonia broteroi, Rhamnus a/aternus, 
Cistus a/bidus. 

Entre las caracteristicas de Ononido-Rosmarinetea citamos: Linum suffruti
cosum, Salvia /avandulifolia, Rosmarinus officinalis, Teucrium webbianum, La
vandula latifolia, Hippocrepis scabra, Aphy/lantes monspeliensis, Linum narbonen
se, Echinospartum boissieri, Lithodora fruticosa, Leuzea con if era, Catananche cae
rulea, Helianthemum cinereum, Genista scorpius, Santolina chamaecyparissus, 
Erysimum grandif/orum, Sideritis incana. Por ultimo, entre las compaiieras: Th
ymus vulgaris, Brachypodium retusum, Sanguisorba minor, Thlaspi perfoliatum, 
Hornungia petraea, Asphodelus a/busy Serratula pinnatifida. 

La observaci6n de las especies de Ononido-Rosmarinetea que aparecen en el 
cortejo de los encinares existentes en la Comarca de Alcaraz nos permite com
prender la raz6n de que los matorrales y tomillares surgidos de la degradaci6n 
del encinar pertenezcan a la asociaci6n Lino-Salvietum lavandulifo/iae, dado que, 
frecuentemente, las especies caracteristicas de dicha asociaci6n aparecen ya en 
el sotobosque de los encinares con una degradaci6n incipiente. Otras veces las 
especies del cortejo del encinar son las de Lavandu/o-Echinospartion boissieri. 
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SABIN ARES 

Los sabinares de Juniperus thurifera se manifiestan de forma dispersa en el 
Norte de la Comarca, (terminos municipales de Robledo, El Ballestero y Viveros) 
siendo continuaci6n de las buenas masas de sabinar existentes en El Bonillo y 
Ossa de Montiel. Casi nunca son masas puras, sino que se hallan mezcladas con 
encinas. 

Se asientan sobre sustratos calizos aflorando frecuentemente la roca ·a su
perficie. La pendiente de los sabinares es practicamente nula. Creemos que en 
esta zona, donde la encina y la sabina coexisten, la sabina compite favorable
mente con la encina en aquellos enclaves del terreno donde la pedregosidad es 
mayor y menor la capacidad de retenci6n de agua del terreno. La sabina introdu
ce sus raices entre las grietas de las rocas obteniendo el agua precisa para su sub
sistencia. Las manifestaciones puras del sabinar se dan en sitios demasiados frios 
para la encina. 

En cuanto a composici6n floristica se refiere, la flora del sabinar es muy pa
recida a la de los encinares, considerada anteriormente. 

Los sabinares de la Comarca de Alcaraz son comunidades abiertas en las que 
la fracci6n de cabida ocupada entre la sabina y la encina rara vez supera el 50%, 
estando el resto del terreno ocupado por camefitos de Ononido-Rosmarinetea y 
por ter6fitos de Thero-Brachypodietea. Entre los primeros, los mejor representa
dos son: Thymus zygis, Teucrium gnapha/odes, Helianthemum asperum, Aphyllan
tes monspeliensis, Teucrium polium ssp. capita/um e Hippocrepis scabra. Entre las 
especies de Thero-Brachypodietea presentes en los sabinares cabe citar: Ph/omis 
lichnitis, Minuartia hybrida, Eryngium campestre, Bombycilaena erecta, Helianthe
mum salicifolium, Echinaria capitata, Arenaria serpyllifolia, Aegi/ops geniculata, 
Leontodon taraxacoides, Paronychia capitata y Ve/ezia rigida. 

Rivas Goday (1959), en su estudio sobre la "Quercetea ilicis hisptinica", al re
ferirse a los encinares continentales del interior de la Peninsula, distingue den
tro de la asociaci6n Quercetum rotundifoliae una subasociaci6n caracterizada por 
la presencia de la sabina albar, la subasociaci6n '' thuriferetosum''. Este es el caso 
de los sabinares de la zona de Alcaraz, ya que en ellos no encontramos las carac
teristicas de Juniperion thuriferae Riv. Mar. 1969. 

Al ser la sabina albar un irbol en franca regresi6n en nuestro pals, seria 
aconsejable el establecimiento, por parte de la Administraci6n, de alguna moda
lidad de protecci6n para los sabinares existentes a caballo de las Comarcas de Al
caraz y Villarrobledo (Viveros, Robledo, El Ballestero, Ossa de Montiel, El Boni
llo). En los dos ultimos municipios mencionados, la superficie de sabinares ha 
experimentado una gran reducci6n en los llltimos 20 aftos como c<;>nsecuencia 
de talas y roturaciones para conseguir terrenos agricolas. 

QUEJIGARES 

Los quejigares son formaciones constituidas por Quercus faginea ssp. fagi-
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nea, conociendose tambien a la subespecie con la sinonimia de valentina. Sus me
jores manifestaciones, aunque escasas, se hallan al Sur de la Comarca, entre Ri6-
par y Vianos. Ocupan un nivel altitudinal superior al de los encinares, entre los 
1000 y 1500 m. de altitud, tambii':n sobre sustratos calizos. 

Las masas de quejigos muestran una composici6n floristica muy diferente si 
las comparamos entre si. Los rodales mejor conservados pertenecen a las alian
zas Quercion va/entinae Riv. God., Rigual y Riv. Mart. 1959, y Quercion 
pubescenti-petraeae Br. BI. 1931. 

En el primero de los casos, los pies de quejigo, de 10-15 m. de talla, cubren 
el 80-90% del terreno y van acompaiiados de Geum sy/vaticum, Bupleurum rigi
dum, Silene mellifera, Acer granatense y Pinus nigra. Ademas de las anteriores, ca
racteristicas de alianza, abundan las siguientes: Cytisus scoparius, Catananche 
caerulea, Arenaria armerina, Anthyllis vulneraria, Vicia cracca, Polygala boissieri y 
Serratula pinnatifida. 

Los quejigares de la alianza Quercion pubescenti-petraeae Br. BI. 1931 perte
necen a la asociaci6n Daphno latifoliae-Aceretum granatensis Riv. Mar. 1964. Este 
tipo de quejigares, ubicados en Ri6par por la zona de Los Chorros del Mundo, 
corresponde a los montes mejor conservados de la Comarca. En ellos, aunque 
domina el quejigo con tallas de 20-25 m., aparecen gran niimero de especies ar
b6reas y arbustivas en mezcla intima pie a pie y sin una clara definici6n de los 
distintos estratos. Estas masas de quejigo, junto con otras de acces y rebollos, 
son indicativas de la "climax" regional en ambientes hllmedos y umbrosos. 

En lo que respecta a la composici6n floristica de este segundo tipo de queji
gares, entre las especies caracteristicas de clase y orden ( Querco-Fagetea Br. BI y 
Vlieger, 1937; Quercetalia pubescentis Br. BI. 1931, respectivamente) se hallan 
presences !as siguientes' Rubus ulmifolius, Crataegus monogyna, Juniperus com
munis, I/ex aquifolium, Rosa pouzinii, Helleborus foetidus, Hedera helix, Prunus 
spinosa, Cory/us avellana, Sanicula europaea, Brachypodium sylvaticum, Trifolium 
ochroleucon y Tamus communis. De asociaci6n y alianza estiin presences, Daphne 
laureola, Acer granatense, Primula vulgaris, Sorbus tormina/is y Bug/ossoides pur
purocaerulea. Como compaiieras llevan, Quercus ilex ssp. rotundifolia, Pinus ni
gra, Pteridium aquilinum, Cytisus scoparius, Ho/cus lanatus, Catananche caerulea, 
Calamintha sylvatica, Ulmus glabra, Rubia peregrina, Trifolium pratense y Filipen
du/a vulgaris. 

La asociaci6n Daphno latifoliae-Aceretum granatensis esta muy bien repre
sentada en el Sur de la Comarca de Alcaraz, tanto en quejigares de sitios hiime
dos, como en acerales, rebollares y masas umbrosas de Pinus nigra. 

Existe, por ultimo, un tipo de quejigares muy aclarados y pastoreados cuya 
composici6n floristica es muy heterogenea, coexistiendo especies caracteristi· 
cas de Quercetum rotundifoliae ( Quercus ilex ssp. rotundifo/ia, Paeonia broteroi, 
Rubia peregrina), de Quercion valentinae (Quercus faginea, Geum sylvaticum, 
Arabis recta) de Querco-Fagetea (Berberis hispanica, Crataegus monogyna, Junipe
rus communis, Lathyrus filiformis), de Ononido-Rosmarinetea (Catananche 
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caerulea, Euphorbia nicaensis, Aphyllantes monspeliensis, Lavandula latifo/ia, Ce
rastium boissieri, Echium f/avum, Helianthemum asperum, Marrubium supinum, 
Astraga/us incanus, Teucrium webbianum, Genista pseudopilosa, Erysimum gran
diflorum), de Thero-Brachypodietea (Bombyci/aena erecta, Valerianella coronata, 
Arenaria serpyllifo/ia, Hornungia petraea, Crupina vulgaris, Echinaria capitata, 
Aegilops geniculata, Leontodon taraxacoides, Xeranthemum inapertum, Trifolium 
scabrum, etc.), junto a otras de acusado caracter nitr6filo (Poa bulbosa, Salvia 
verbenaca, Plantago /anceolata, Muscari comosum, Campanula /usitanica, Aly
ssum minus, Bromus hordeaceus). En ellos, el quejigo solo ocupa ente el 20-40% 
de! terreno, y, en general, estan muy "majadeados". 

REBOLLARES 

El rebollo, Quercus pyrenaica, tiene escasa representaci6n en la Comarca de 
Alcaraz. Unicamente en el Sur de la misma presenta alguna importancia, bien sea 
bajo la forma de pies aislados salpicados entre otras especies arb6reas, como su
cede en !as Penas de! Gallinero o en la umbria de Los Chorros en !as inmediacio
nes de! pueblo de Ri6par, o bien en forma de unos pequeiios bosquetes que se 
presentan entre el pueblo de Cotillas y el Calar de! Mundo, en el paraje conocido 
como "Torca de los malojos" ubicado en una finca perteneciente al municipio 
de Vianos. 

Como ya hemos indicado anteriormente, los rebollares de la zona, desde el 
punto de vista fitosociol6gico, pertenecen a la clase Querco-Fagetea, orden 
Quercetalia pubescentis, alianza Quercion pubescenti-petraeae y asociaci6n Daph
no latifoliae-Aceretum granatensis. 

En los rebollares de Alcaraz no hemos encontrado las especies caracteristi
cas de! or den Fageta/ia Pawl. 1928, ni de la alianza Quercion pyrenaicae Riv. 
God. 1956, presentes en !as masas de Quercus pyrenaica de la mitad septentrio
nal de la Peninsula. 

Entre !as especies de Querco-Fagetea y de Quercetalia pubescentis presentes 
en los rebollares de nuestra zona enumeramos las siguientes, ademas del Quercus 
pyrenaica: Crataegus monogyna, Juniperus communis, Geum sylvaticum, I/ex aqui
fo/ium, Rosa pouzinii, Helleborusfoetidus, Aristolochia longa, Berberis hispanica, 
Prunus mahaleb y Vicia onobrychioides. De alianza y asociaci6n se hallan: Daphne 
/aureola, Acer granatense, Primu/a vulgaris y Paeonia officinalis. Como compaiie
ras llevan: Pteridium aquilinum, Cytisus scoparius, Holcus lanatus, Catananche 
caerulea, Calamintha sy/vatica, Crataegus laciniata, Helianthemum croceum y Ce
rastium brachypetalum. 

Especies de Quercetea i/icis, como Paeonia broteroi, Piptatherum paradoxum, 
Cepha/anthera longifolia y Rubia peregrina, se presentan a veces en los rebollares. 

En el bosquete de rebollar existente en la "Torca de los malojos", la especie 
principal, Quercus pyrenaica, se presenta en forma de pies de 12-15 m. de talla y 
copa amplia que cubren entre un 70-80% de! terreno, siendo escasas !as especies 
de matorral de! sotobosque y estando el suelo bien empradizado con herbaceas 
vivaces. 
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ACERALES 

De la misma forma que los rebollares, los acerales forman bosquetes disper
sos en el Sur de la Comarca (Ri6par y Vianos). Se ubican preferentemente en um
brias, entre los 1300-1600 m. de altitud, sobre sustratos calizos, coincidiendo 
tambien con los enclaves mas lluviosos de la zona. 

Definen la asociaci6n tipica Daphno latifoliae-Aceretum granatensis, descrita 
por Rivas Martinez (1964). Se trata de comunidades muy bien representadas en 
!as cordilleras beticas o subbeticas (Alcaraz, Segura, Cazorla). 

La especie principal, Acer granatense, se presenta en forma de pequeiio ar
bol, con tallas que oscilan entre 4 y 8 m. la mayoria de !as veces, y no llegando a 
cubrir la proyecci6n de !as copas el 50% de la superficie de! terreno. 

En Alcaraz, los acerales llevan como especies caracteristicas de clase y or
den, Querco-Fagetea y Quercetalia pubescentis, respectivamente, !as siguientes: 
Berberis hispanica, Juniperus communis, Crataegus monogyna, Geum sylvaticum, 
Prunus mahaleb, Sorbus aria, Taxus baccata, Geranium robertianum, Rosa pouzi
nii, Helleborus foetidus, Quercus pyrenaica, Lonicera arborea, Hedera helix, Pru
nus spinosa, Aristolochia longa, Brachypodium sylvaticum. 

De alianza y asociaci6n, Quercion pubescenti-petraeae y Daphno latifoliae
Aceretum granatensis, respectivamente, se hallan !as siguientes: Acer granatense, 
Daphne laureola, Paeonia officinalis, Primula vulgaris, Rosa sicula, Po/ygonatum 
odoratum y Amelanchier ova/is. 

Entre !as compaiieras de! aceral destacan: Cerastium boissieri, Hornungia pe
traea, Catananche caerulea, Thlaspi perfoliatum, Acinos alpinus, presentes en to
dos los inventarios realizados. Abundan tambien: Helianthemum _croceum. Paeo
nia broteroi, Vincetoxicum nigrum, Nepeta granatensis. El pino laricio, Pinus ni
gra, que muchas veces forma masas colindantes con los bosquetes de arce, con 
frecuencia penetra en el interior de dichos bosquetes, tratandose por lo general 
de pies j6venes. En ocasiones ambas especies se mezclan, y de hecho, coma ve
remos mas adelante, existen pinares de laricio con una composici6n floristica si
milar a los acerales. 

Al estar los bosquetes de arce ubicados preferentemente en umbrias frescas, 
suelen ser buenos lugares para el "sesteo" del ganado lanar en los dias calidos 
de! verano, lo que explica que aparezcan en ellos gran cantidad de especies con 
claro significado nitr6filo: Poa bulbosa, Bromus tectorum, Bromus hordeaceus, 
Alyssum minus, Aegilops geniculata, Bromus squarrosus, Bromus rigidus, Salvia 
verbenaca, Silene vulgaris, Muscari comosum. Rhagadiolus stellatus, Rumex aceto
sella, Bilderdykia convolvulus y Eryngium-campestre. 

Los acerales de Acer granatense son una de las comunidades m:is representa
tivas de la Comarca de Alcaraz, y, dada su escasa representaci6n superficial en el 
resto de nuestra geografia, seria aconsejable la adopci6n de medidas que garanti
zaran su futura conservaci6n. De hecho, el trato de favor que en ocasiones pue· 
da darse a Pinus nigra, en lugares donde el arce y el pino se hallen mezclados, 
puede traducirse en una reducci6n drastica de !as masas de Acer granatense. 
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PINARES DE PINUS HALEPENSIS 

Al hablar de los romerales con esparto de la alianza Rosmarino-Ericion vi
mos que, en algunas ocasiones, dichas comunidades eran pinares de carrasco 
muy aclarados con cubierta total de los pinos inferior al 30% yen los que el es
trato arbustivo presentaba mayor importancia que el arb6reo a la hora de definir 
de que formaciones se trataba. 

Aparte de dichos matorrales con pinos dispersos existen en la Comarca de 
Alcaraz verdaderas masas de Pinus ha/epensis, ubicados en !as cotas inferiores 
(800-1100 m. de altitud) yen exposiciones preferentemente soleadas. Los mejo
res rodales se hallan en la zona de Villaverde del Guadalimar y Cotillas, en los li
mites de las provincias de Jaen y Albacete, existiendo tambien buenas masas eh 
los tCrminos municipales de San Pedro y Casas de Li.zaro. Los sustratos domi
nantes son los calizos, aunque con fuerte lavado de bases por precipitaciones im
portantes, presentindose otras veces en rail.as o sabre sustratos arcillosos. 

Los pinares de carrasco existentes en la zona de Alcaraz suelen ser formacio
nes claras y luminosas en las que la cobertura arb6rea, de 12-15 m. de talla, rara 
vez supera el 70% del terreno, permitiendo el desarrollo de numerosas especies 
de matorral. Aunque algunas veces entran en los pinares de carrasco pies de Pi
nus pinaster, generalmente ambas especies forman masas claramente delimitadas 
ocupando Pinus ha/epensis los sitios mas termicos. Asi, en el valle del Guadali
mar observamos que mientras en las umbrias de los alrededores de Cotillas pre
domina Pinus pinaster, en las exposiciones mas bajas y soleadas de Villaverde la 
especie dominante es Pinus halepensis. 

La especie climicica en el imbito donde tiene lugar la existencia de los pina
res de carrasco es la encina, Quercus ilex ssp. rotundifolia. De hecho, la encina 
suele ser fiel compaiiera de! pino carrasco dentro de la Comarca de Alcaraz, ya 
sea en forma de matorral o arb6rea, como prueba de que dichos pinares se termi
narian convirtiendo en encinares si se dejaran evolucionar libremente y los tra
tamientos selvicolas no favoreciesen al pinar. 

Desde el punto de vista floristico las masas de Pinus halepensis Uevan en el 
sotobosque especies de la clase Quercetea ilicis, indicadoras de la forma optima 
de vegetaci6n en los lugares que hoy sustentan dichos pinares. Se hallan !as si
guientes, Quercus ilex ssp. rotundifolia, Daphne gnidium, Juniperus oxycedrus, 
Quercus coccifera, Cistus albidus, Lygos sphaerocarpa, Rubia peregrina, Phillyrea 
angustifo/ia, Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus y Clematis flammula. 

Llevan tambien gran cantidad de especies de la clase Ononido-Rosmarinetea, 
tal y como sucede en los encinares degradados de la zona. Entre otras, estan pre
sentes las siguientes, Rosmarinus officinalis, Argyrolobium zanonii, Lavandula la
tifolia, Linum suffruticosum, Leuzea conifera, Genis/a scorpius, Bupleurum fruti
cescens, Helichrysum stoechas, Helianthemum asperum, Helianthemum cinereum, 
Fumana ericoides, Salvia lavandulifo/ia, Teucrium webbianum y Staehelina dubia. 
Esta iiltima especie tiene un claro significado term6filo. 

Por ultimo, y como sucede tambien en algunos encinares, al tratarse de for-
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maciones abiertas entran en el cortejo de Pinus halepensis herbaceas vivaces y te
r6fitos de la clase sociol6gica Thero-Brachypodietea que aprovechan para insta
larse los huecos que dejan libres las especies lenosas. Entre !as caracteristicas de 
Thero-Brachypodietea presentes en los pinares de carrasco citamos las siguientes: 
Brachypodium retusum, Dactylis glomerata, Asterolinon /inum-ste/latum, Bomb
ycilaena erecta, Galium parisiense, Teucrium pseudochamaepitys, Leontodon tara
xacoides, Carlino corymbosa, Biscute/la valentina, Linaria glauca, Psora/ea bitumi
nosa, Minuartia hybrida, Hornungia petraea y Brachypodium distachyon. 

En resumen, en los pinares de Pinus halepensis encontramos especies de 
Quercetea ilicis, Ononido-Rosmarinetea y Thero-Brachypodietea, ta! y como suce
de en muchos encinares de la zona. 

PINARES DE PINUS PINASTER 

Los pinares de Pinus pinaster ocupan amplias extensiones en el Centro y Sur 
de la Comarca de Alcaraz (terminos municipales de Masegoso, Petlascosa, Pater
na del Madera, Ri6par, Cotillas, Villaverde del Guadalimar). 

Aunque el Pinus pinaster prefiere sustratos siliceos, en Alcaraz se presenta 
casi siempre sabre calizas decalcificadas. Otras veces en terrenos arenoso
arcillosos y a veces en raftas. Ocup~ niveles altitudinales superiores al pino ca
rrasco, con cotas que oscilan la mayoria de las veces entre los 900-1300 m. En 
sus masas con frecuencia encontramos pies de Pinus halepensis ode Pinus nigra, 
sin embargo, en ninguna ocasi6n hemos vista juntas alas tres especies de pinos. 

En cuanto alas exposiciones preferidas, Pinus pinaster se nos muestra como 
indiferente apareciendo en todo tipo de orientaciones. Anteriormente hemos 
comentado queen valles con pinares de Pinus halepensis y Pinus pinaster, el pri
mero se situaba en solanas mientras que la especie que ahora nos ocupa se situa
ba en localizaciones mas umbrosas. Cuando se trata de valles mas frios, como el 
de Ri6par, las umbrias estan cubiertas con masas de Pinus nigra, situandose Pinus 
pinaster en !as solanas. 

Floristicamente, las masas de Pinus pinaster son bastante parecidas a las an
teriormente vistas de pino carrasco, presentando un cortejo de especies caracte
risticas de Quercetea ilicis, asi como gran cantidad de camefitos y nanofaner6fi
tos de Ononido-Rosmarinetea, propios de formaciones arb6reas mas o menos de
gradadas. La principal diferencia que, desde este punto de vista, observamos en
tre las masas de Pinus halepensis y Pinus pinaster es que en estas ultimas son esca
sas las especies de Thero-Brachypodietea, hecho que atribuimos a que las masas 
de Pinus pinaster son mas cerradas, dejando poco espacio las especies leftosas y 
las herbaceas vivaces para los ter6fitos. 

En casi todas las masas de Pinus pinaster esta presente la encina, la mayoria 
de las veces en forma de matorral. Si por otra parte consideramos la gran canti
dad de especies de la clase sociol6gica Quercetea ilicis presentes en el cortejo de 
los pinares de Pinus pinaster no es nada aventurado afirmar que en una evolu
ci6n progresiva muchos de dichos pinares se terminarian transformando en en
cinares de Quercetum rotundifoliae. 
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Entre las especies caracteristicas de la clase Quercetea ilicis presentes en las 
masas de Pin us pinaster de la Comarca de Alcaraz tenemos ~ Quercus ilex ssp. ro
tundifolia, Daphne gnidium, Juniperus oxycedrus, Rubia peregrina, Cistus albidus, 
Lygos sphaerocarpa, Pistacia lentiscus, Pistacia terebinthus, Vincetoxicum nigrum, 
Calamintha sylvatica, Piptatherum paradoxum, Quercus coccifera, Paeonia brote
roi, Juniperus phoenicea, Asparagus acutifolius, Dictamnus hispanicus, Cephalant
hera longifolia. 

De Ononido-Rosmarinetea se hallan, entre otras, las siguientes: Rosmarinus 
officinalis, Lavandula latifolia, Catananche caerulea, Teucrium webbianum, Aph
yllantes monspeliens.is, Leuzea conifera, Linum seffruticosum, Salvia lavandulifo
lia, Koeleria vallesiana, Teucrium polium ssp. capita/um, Genista scorpius, Ptiloste
mon hispanicus, Staehelina dubia, He/ichrysum stoechas, Helianthemum cinereum, 
Argyrolobium zanonii, Linum narbonense, Echinospartum boissieri, Fumana eri
coides, Hippocrepis scabra, Santolina chamaecyparissus, etc. 

Como compat'ieras destacan: Thymus vulgaris, Brachypodium retusum, Th
ymus mastichina, Cytisus scoparius, Dactylis glomerata, Sanguisorba minor, 
Anarrhinum laxiflorum, Hypochoeris radicata. 

Aunque en lineas generates los pinares de pinaster se encuentran bien con
servados, en algunas laderas orientadas al Sur ya se empiezan a producir erosio
nes importantes como consecuencia de las concentraciones de las cortas, tal y 
como sucede al Norte de Ri6par. Otras veces, los arrastraderos de la madera se 
terminan transformando en carcavas importantes. 

La descripci6n realizada hasta aqui corresponde a la inmensa mayoria d~ 
masas de Pinus pinaster existentes en la Comarca. No ohstante, pueden existir. 
pequeftos enclaves con una cumposici6n floristica distinta. Asi, cntre Ri6par y 
Villaverde de! Guadalimar, en una umbria pr6xima al puerto del Arena!, seen
cuentran en el sotobosque de! pinar especies indicadoras de un mayor grado de 
humedad: Rubus ulmifolius, Primula vu/garis, Brachypodium sylvaticum, Rosa 
pouzinii, Hel/eborus foetidus, Sanicula europaea, Geum sylvaticum, Agrimonia 
eupatoria, etc. 

PINARES DE PINUS NIGRA 

En el Sur de la Comarca de Alcaraz abundan los pinares de laricio, ocupando 
niveles altitudinales superiores a los que corresponden a Pinus halepensis y Pinus 
pinaster. Los mejores rodales estan entre los 1300-1500 m. de altitud en la zona 
conocida coma Sierra de! Agua, dentro de! termino municipal de Paterna de! Ma
dera. Existen tambien buenos pinares de laricio en Pet'iascosa y Ri6par. Los sus
tratos sobre los que se asientan son siempre de naturaleza caliza. Las zonas de Pi
nus nigra son de las mas lluviosas dentro de la Comarca. 

En las mejores masas, el pino laricio alcanza tallas que oscilan entre los 20-
25 m., con fustes limpios y derechos, cubriendo la mayoria de !as veces entre el 
80-90% de! terreno. En el sotobosque aparecen numerosas especies de matorral, 
caracteristicas de Querco-Fagetea. Se ubican siempre en exposiciones de umbria. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1986, #19.



88 

Desde el punto de vista floristico estos pinares pertenecen a la asociaci6n 
Daphno latifoliae-Aceretum granatensis, descrita anteriormente al tratar de los 
acerales. Quiere esto decir que la forma optima de vegetaci6n en los lugares que 
actualmente sustentan buenas mas as de laricio corresponde al Acer granatense. 

Entre las especies caracteristicas de Querco-Fagetea y Quercetalia pubescen
tis, hemos encontrado en los pinares de laricio de Alcaraz pertenecientes a este 
grupo las siguientes: Crataegus monogyna, Berberis hispanica, Rosa pouzinii, 
Geum sylvaticum, Helleborus foetidus, Juniperus communis, Prunus spinosa, 
Brachypodium sylvaticum y Rubus ulmifolius. 

De la alianza Quercion pubescenti-petraeae y de la asociac10n Daphno 
latifoliae-Aceretum grantensis aparecen: Daphne laureola, Acer granatense, Paeo
nia officinalis, Primula vulgaris, Ame/anchier ova/is y Lathyrus filiformis. 

Entre las compafieras destacan: Cytisus scoparius, Catananche caeru/ea, Pte
ridium aquilinum, Lavandula /atifolia, Acinos a/pinus, Vicia cracca, Po/yga/a bois
sieri, Paeonia broteroi y Carlino acanthifo/ia. 

En un segundo grupo de pinares de laricio, grupo mejor representado en la 
zona, el pino no alcanza la calidad ni el grado de conservaci6n de los pinares del 
grupo precedente. Las exposiciones son muy variadas, y, a veces, se presentan 
entre los pies de Pinus nigra ejemplares dispersos de Pinus pinaster. 

Desde el punto de vista floristico difieren bastante de los del grupo anterior. 
Casi todos ellos presentan en el sotobosque encina y/o quejigo, asi como otras 
especies de matorral y herbaceas caracteristicas de Quercetea ilicis y Querco
Fagetea. Llevan, asimismo, gran cantidad de camefitos y nanofaner6fitos de 
Ononido-Rosmarinetea, indicio de cierta degradaci6n. 

Es por lo tanto muy probable que una evoluci6n libre progresiva tk este ti
po de pinares condujera a montes de encina, quejigo, o de ambas especies mez
cladas acompaiiadas de Acer granatense y Prunus maha/eb. 

Las especies de Quercetea ilicis halladas en los pinares de laricio incluidos en 
este segundo grupo han sido: Quercus ilex ssp. rotundifolia, Quercus faginea, Ju
niperus oxycedrus, Rubia peregrina, Cistus albidus, Piptatherum paradosum, Paeo
nia broteroi, Silene mellifera, Calamintha sylvatica y Daphne gnidium. De Querco
Fagetea hemos encontrado: Berberis hispanica, Crataegus monogyna, Acer grana
tense, Geum sylvaticum, Rosa pouzinii, Prunus mahaleb, Amelanchier ova/is, 
Brachypodium sylvaticum, Daphne laureo/a, Juniperus communis y Rubus ulmifo
lius. 

En los claros existentes en el pinar dominan las especies de Ononido
Rosmarinetea: Lavandu/a lat1fo/ia, Catananche caerulea, Erinacea anthyllis, Aphy-
1/antes monspeliensis, Koeleria vallesiana, Leuzea conifera, Salvia phlomoides, Ros
marinus officinalis, Genista scorpius, Linum suffruticosum, Arenaria armerina, 
Ptilostemon hispanicus, Teucrium webbianum, Lithodora fruticosa, Helianthemum 
cinereum, Erysimum grandif/orum, etc. 

Como compaiieras llevan; Cytisus scoparius, Thymus vulgaris, Acinos alpi
nus, Arrhenatherum elatius bulbosum y Crataegus laciniata. 
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Al tercer grupo de pinares de Pinus nigra corresponde muchas veces el lfmi
te superior de la vegetaci6n arb6rea; pur encima de ellos s6lo aparecen matas es
pinosas con forma de almohadilla, tipo Erinacea anthy/lis, Echinospartum boissie
ri y Pti/otrichum spinosum. 

Se sitiian, por tanto, encima de los 1400 m. de altitud, llegando hasta cerca 
de los 1700 m. como sucede en !as proximidades del pico de la Almenara. El gra
do de cobertura ofrecido por e1 pino suele ser inferior al 50%, estando los claros 
ocupados por matorrales de Ononido-Rosmarinetea, muy parecidos a los existen
tes en zonas colindantes ligeramente mas altas. 

En el sotobosque de este grupo de pinares de laricio no existen, practica
mente, especies caracteristicas de Quercetea ilicis ni de Querco-Fagetea, como 
prueba de que, en los lugares por ellos ocupados, es muy dificil porno decir im
posible la recuperaci6n del bosque de frondosas. Los factores limitantes pueden 
ser los fuertes vientos, las exposiciones desfavorables, la existencia de sustratos 
muy pedregosos, actuando probablemente, todos ellos conjuntamente. 

Entre las especies caracteristicas de Ononido-Rosmarinetea presentes en el 
cortejo de los pinares de laricio que ocupan los niveles altitudinales superiores 
de la Comarca de Alcaraz se hallan !as siguientes: Lavandula latifo/ia, Erinacea 
anthyllis, Helianthemum cinereum, Teucrium polium ssp. capitatum, Koe/eria va-
1/esiana, Leuzea conifera, Cerastium boissieri, Catananche caeru/ea, Ptilostemon 
hispanicus, Argyrolobium zanonii, Teucrium webbianum, Hippocrepis scabra, Are
naria armerina, Aphyllantes monspe/iensis, Genista scorpius, Santolina chamaecy
parissus, Lithodora fruticosa, Thymelaea sanamunda, Genista pseudopilosa, Bu
pleurum fruticescens, Astragalus incanus, Helianthemum asperum, Galium fruti
cescens y Alyssum serpyllifolium. 

Al ser estos pinares degradados comunidades bastante abiertas, suelen en
trar en ellos gran niimero de ter6fitos de Thero-Brachypodietea que se instalan en 
los huecos libres. Es el caso de las siguientes especies: Minuartia hybrida, Hor
nungia petraea, Ga/ium parisiense, Vulpia ciliata, Crucianella angustifolia, Bomby
cilaena erecta, Crupina vulgaris, Echinaria capitata y Xeranthemum inapertum. 

BIBLIOGRAFIA 

- BELLOT, F. 1978. El tapiz vegetal de la Peninsula Iberica. Ed. Blume. Madrid. 
421 p. 

- PEINADO, M. y MARTINEZ-PARRAS, J. J. 1985. El paisaje vegetal de Castilla-La 
Mancha. Junta de Comunidades Castilla-La Mancha. Toledo. 230 p. 

-RIVAS GODAY, S. 1959. Contribuci6n al estudio de la Quercetea i/icis hispani
ca. Ana1- Inst. Bot. Cavanilles, 17 (2): 285-403. 

- RIVAS GODAY, S. y BORJA,J. 1961. Estudio de Vegetaci6n y Fl6rula del Maci
zo de Gudar y Javalambre. Anal. Inst. Bot. Cavanilles, 19, 550 p. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1986, #19.



90 

-RIVAS GODAY, S. y RIVAS MARTINEZ, S. 1963. Estudio y clasificaci6n de los 
pastizales espaftoles. Mlnisterlo de Agrlcultura. Madtid. 269 p. 

-RIVAS GODAY, S. y RIVAS MARTINEZ, S. 1968. Matorrales y tomillares de la 
Peninsula Iberica comprendidos en la clase Ononido-Rosmarinetea. Anal. Inst. 
Bot. Cavanilles, 25, 201 p. 

-RIVAS MARTINEZ, S. 1964. Esquema de la vegetaci6n potencial y su corres
pondencia con los suelos en la Espana Peninsular. Anal. Inst. Bot. Cavanl
lles, 22: 343-405. 

- RIVAS MARTINEZ, S. 1973. Avance sobre una sintesis corol6gica de la Peninsu
la Iberica, Baleares y Canarias. Anal. Inst. Bot. Cavanllles, 30: 69-87. 

- RIVAS MARTINEZ, S. 1975. La vegetaci6n de la clase Quercetea ilicis en Espana 
y Portugal. Anal. Inst. Bot. Cavanllles, 31 (2): 205-259. 

-RIVAS MARTINEZ, S. 1979. Brezales y jarales de Europa Occidental. Lazaroa, 
1: 5-127. 

- RUIZ DE LA TORRE, J. 1981. Vegetaci6n natural. En Tratado de/ Medio Natu
ral. J. L. RAMOS (Ed.) UPM-CEOTMA-INIA-ICONA. Vol. II, 9-46. 

- SANCHEZ SANCHEZ, J. 1982. Geografia de Albacete, I y II. Instltuto de Estu
dlos Albacetenses. Albacete. 308 p., 426 p. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1986, #19.



91 

FIGURA 2 

Los jarales estan bien representados en los 1errcnos silfceos de la Sierra de Relumbrar, al Norte de 
ViUapalacios. En las zonas mas umbrosas las jaras son dominadas por encinas. alcornoques y 
madroflos. (Fotn R F<ncr) 

FIGURA 3 

Los encinares de la Comarca de Alcaraz suclen ser forn1aciones abiertas, esrnndo ocupados los 
claros por camefitos de Ononido-Ros111arine1ea. 
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FIGURA 4 
. 

Gran parce de los sabinares de la zona de Viveros y El Ballestero han sido roturados para conseguir 
tcrrenos agricolas. 1Fow R Ferr<rt 

FIGURA 5 

En las masas de Pinus pinosrer orientadas al Sur pueden presen1arse in1ponantes probkn1a,. 
crosivos. como sucede en la zona del Gallinero, al Norte de Ri6par. 1Fo10 R Ferreri 
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FIGURA 6 

En IOb umbriOb de la Sit:rr;i dcl Agua ~c cncucntr;1n tos n1cjorcs rodalcs de pino laricio ''""' M h-rrn1 
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1•1(, URA 7 

Al plno larlc:io, Pinus nigra, corre~pondc mucha~ vcce~ cl Ii mite superior de 1:1 ' 'e!tel.1c1on arbOrca. 
~olamcnu.: c~ ~obrepasado por l:is m:uas e~pino~a~ almohadilladas, 1ip1ca~ de Id Altd mon1a112 
n1cdi1crranca 

. .. ... . . ~ 
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ALCALA DEL JUCAR: UNA VILLA ALBACETENA EN 1752 

Por Fernando RODRIGUEZ SERRES 
Carmen TOLOSA COSTA 
Licenciados en Historia por la U niversidad 
de Valencia 

EL CATASTRO DE LA ENSENADA COMO FUENTE DE INVESTIGACION 
HIS TO RICA 

El Catastro es una de !as mas notables encuestas de la era preestadistica. Fue 
realizado entre 1750 y 1753, cumpliendo 6rdenes de! Marques de la Ensenada. 
Su objetivo era reemplazar el caos fiscal castellano por la unica Contribuci6n, 
que era el sueiio dorado de !as antiguas monarquias. Hoy en dia cualquier inves
tigaci6n sobre las veintid6s provincias que cubren el Catastro se apoya en esta 
fuente. 

El principal defecto es que el Catastro pasa por alto los paises con autono
mia fiscal: Navarra, Pais Vasco, Aragon, Cataluiia, Valencia y Baleares. Es decir, 
nada menos que un tercio de Espaiia y no precisamente el menos desarrollado. 
De todas formas es una fuente absolutamente imprescindible para conocer la so
ciedad de !as provincias entre Galicia y Andalucia a mediados de! siglo XVIII. 

El Catastro nos enseiia muy poco sobre la nobleza pero es mas elocuente 
respecto al clero y sobre todo muy meticuloso respecto a !as producciones agri
colas. Establece una jerarquia precisa de los ingresos del trabajo; distingue entre 
ingresos inmobiliarios, en los que incluye la renta sefiorial, y los ingresos indus
triales y comerciales, incluidas !as profesiones liberales. 

Los objetivos de! Catastro son diversos: 
I. De orden fiscal (repartici6n de impuestos territoriales agricolas). 
2. De orden administrativo (elaboraci6n de proyectos de concentra

ci6n parcelaria y obras pllblicas). 

3. De orden juridico (constituci6n de un verdadero estado civil de la 
propiedad agraria, que proporciona una seguridad absoluta a !as 
transacciones inmobiliarias). 

4. De orden topogr:ifico (fijaci6n de la imagen de! espacio agricola con 
sus divisiones y subdivisiones en todos sus detalles, con menci6n de 
la propiedad y la clase de cultivo). 

La Contribuci6n Unica fue un tributo proyectado en Espaiia durante el siglo 
xvm para sustituir los multiples impuestos englobados en !as llamadas rentas 
provinciales. Ya durante los siglos XVI y XVII se expuso a menudo la necesidad 
de sustituir el complejo sistema tributario castellano, heredado de la Edad 
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Media, por una contribucion que unificara la mayor parte de los impuestos. Con 
ello se conseguiria un reparto mas equitativo y un aumento de !as rentas de la 
Corona. Pero fue en el siglo XVIII cuando los ministros ilustrados de los Borbo
nes realizaron los primeros intentos en este sentido. El memorial de Zabala y 
Aufton fue el punto de partida; las razones expuestas, basadas en el excelente re
sultado que el catastro habia dado en Catalufta, decidieron a Felipe V a tomar las 
primeras medidas para la implantacion de un sistema semejante en Castilla. 

En el reinado de Fernando VI, el Marques de la Ensenada inicio la realiza
cion de una estadistica sobre la riqueza de las provincias de Castilla y Leon para 
poder repartir equitativamente la contribucion (1749). Simultaneamente se creo 
una junta de la Unica Contribucion para que centralizase toda la informacion. 
Pero cuando se pudo disponer de las encuestas (1756), Ensenada habia sido apar
tado del poder, y Fernando VI no se atrevi6 a implantar tal medida dehido a la 
oposicion de los privilegiados. Finalmente, otros intentos con Carlos III y Carlos 
IV no prosperaran y !as rentas provinciales subsistieron hasta la reforma tributa
ria de Mon (1845). 

A Madrid fueron enviados los resiimenes de todas !as encuestas efectuadas; 
y de ah! Artola ha partido para realizar su investigacion (1). Pensamos queen el 
traslado de estos datos pudo haber errores; incluso en un mismo pueblo, existen 
algunas contradicciones entre lo que declaran los vecinos y los peritos, unas ve
ces por pura simplificaci6n, otras intencionadamente. Como dice Pierre Vilar, se 
impone el estudio local. Solo a partir de los documentos primarios conservados 
en los archivos locales o provinciales es posible: 

1. Remontarse al origen de las cuentas y controlar su transcripci6n. 
2. Pasar revista a los ingresos individuates y familiares, en lugar de los 

ingresos abstractos. 
3. Interpretar con precision el vocabulario y !as clasificaciones, que 

muchas veces se entienden de forma di versa seglln las provincias. 

A este respecto cabe reseftar que !as sumas del Catastro estan llenas de tram
pas, como por ejemplo el hecho de que !as medidas utilizadas varian segiin !as 
provincias. 

Pasamos al aniilisis de! estado y composici6n en que hemos encontrado la 
documentaci6n correspondiente al Catastro para la villa de Alcala de! Jiicar. En 
primer lugar cabe destacar la meticulosa y amplia informaci6n que nos propor
ciona, asi como un ordenamiento exhaustivo; por ejemplo cada vecino tiene 
asignado un nllmero de identificaci6n, lo que nos permite un estudio mas 
exacto. 

El Catastro esta compuesto de ocho libros localizados en el Archivo Histori
co Provincial de Albacete, que son los siguientes: 

(1) Nos referimos al equipo de investigadores que, dirigidos por Artola, realizan su investigaci6n a 
partir de los datos del Catastro. Nosotros en concreto hemos utilizado el libro de Maria Dolores 
Marcos Gonzilez, La Espalfa de/ Antiguo Regimen. Castilla la Nueva y Extremadura; Universidad 
de Salamanca. Ha resultado ser un libro muy interesante y Util. 
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Libro 20. Libro de Asuntos generales 
Libro 21. Libro de Respuestas generales 
Libro 22. Libro de Relaciones seculares 
Li bro 2 3. Li bro de Confrontaciones seculares 1. 0 

Libro 24. Libro de Confrontaciones seculares 2. 0 

Libro 25. Libro de Relaciones de eclesiisticos 
Libro 26. Libro de Confrontaciones de eclesiasticos 
Libro 27. Libro de Personal 

Vamos a analizarlos uno por uno: 

El Libra 20, de Relaciones o asuntos generales, consiste en !as diligencias he
chas a fin de dar cumplimiento a la Real Ordenanza de 19 de Octubre de 17 49, 
para el establecimiento de la Unica Contribucion. Como su nombre indica trata 
de varias materias divididas en cinco libritos: 

- La distribucion de los diezmos de los afios 1747 a 1751, detallando los 
articulos que pagan diezmo y su distribucion entre los fieles beneficia
rios. 

- Documentos sobre el nombramiento de administradores en nombre 
de la Real Audiencia. El nombramiento de los peritos por parte de la 
villa, incluyendo el juramento de estos y de los de oficio. Nombra
miento de los escribientes. 

- Padron; solo la relaci6n de nombres de los cabeza de fa[\lilia. 
- Suma de los beneficios de propios y descripci6n de todos ellos. Dela-

lla los gastos que se producen descontindolos de la cuenta de propios. 
- Carta a la Sra. Marquesa de Villena para que envie los titulos de perte

nencia de la tierra; es preciso que en Madrid se haga copia de! titulo de 
propiedad ya que ella tiene e1 sefiorio de esta villa, asi como e1 dere
cho de cobro de sus alcabalas y tercias reales. 
Se ad junta el titulo de villazgo dado por Don Pedro en 1402. 

El Libra 21, respuestas generales; se compone de !as contestaciones dadas al 
interrogatorio, de los principales de! pueblo, sobre e1 nombre, piano, lindes, tie
rras, frutos, bienes propios, etc. Seda una descripci6n detallada de la villa, abor
dando los temas mas variados. 

El Libra 22, de Relaciones seculares, incluye !as declaraciones de los hacen
dados, vecinos y forasteros, tanto eclesiisticos como seculares, de los bienes en
clavados en el termino. Este libro detalla respecto al cabeza de familia, datos so
bre su consorte, hijos, oficio y pertenencias (tierras, casas, ganado). 

El Libro 23, confrontaciones seculares, relaci6n de bienes antes declarados 
por los vecinos y ahora confeccionada por los peritos nombrados al efecto. 
Incluye: 

- Estado de! numero de medidas de tierras que se han certificado, con 
distincion de especies y calidades pertenecientes a seculares. 
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- Los alquileres de casas, molinos, fraguas, etc. 
- Retribuciones de algunas "industrias": tratantes de lienzos, fieles de 

diezmo, molinero, panadero, tendero de aceite y pescado ... 
- Numero de individuos con distinci6n de oficios y clase y lo que cada 

uno puede ganar. 
- Ganaderia. 

El Li bro 24, es la segunda parte del anterior. 

El Libro 25, relaciones de eclesiasticos, declaraci6n de los bienes que po
seen los eclesi:isticos en el termino. 

El Libro 26, confrontaciones de eclesiasticos, hechas por los peritos de los 
bienes anteriormente mencionados. 

El Libro 27, libro de personal o padr6n de los vecinos cabezas de familia, 
que incluye sus nombres, apellidos, estado civil, oficio, datos del c6nyuge, hi
jos, familiares y criados o mozos a su servicio. El total de vecinos es de 465, nu
mero reflejado en este libro, mientras queen el libro 22 aparecen 652 propieta
rios, ya que incluye tanto a vecinos como a forasteros con propiedades en el ti:r
mino. 

GENERALIDADES SOBRE LA VILLA 

Actualmente Alcala del]ucar pertenece a la provincia de Albacete; desde el 
Real decreto de 30 de noviembre de 1833 en que qued6 Espana dividida en 49 
provincias, cre:indose entre ellas Albacete. Pero a principios del siglo XIX Espa
na seguia dividida en 18 provincias; por entonces Alcala del}Ucar formaba parte 
de un sefiorio laico incluido en la provincia de Cuenca. 

Esta villa en 1752 pertenece al sefiorio de la Marquesa de Villena, por quien 
anualmente se nombran alcaldes, regidores, alguaciles mayores y demas cargos 
que constituyen el ayuntamiento. Este derecho lo adquirieron los vecinos a cam
bio del pago de 452 reales (cantidad que le entregan al corregidor de la cercana 
villa de )orquera, cuando viene a posesionar a los electos) (2). 

De Este a Oeste tiene legua y media, y de Sur a Norte dos leguas. De circun
ferencia seis leguas. Se insiste en lo intrincado de! terreno y en el hecho de que 
el)ucar lo circunda. Limita al Este con la villa de Ves y al Sur, Oeste y Norte con 
la de )orquera. 

Los frutos que ordinariamente se recojen en este ti:rmino son trigo, cifta
mo, caiiam6n, hortaliza, adaza, avena, centeno, azafrin, vino, hoja de morera, 

(2) En el Pais Valenciano, caso que conocemos bastante bicn gracias a los estudios de Manuel Ardit 
Lucas, Enric Sebastii, Pedro Ruiz Torres ... , este derecbo suelen poseerlo los sefiores. El hecho de 
que aqui lo hayan comprado los vecinos, parece apoyar la idea, que otros datos sugieren, de que 
nos encontramos con un rCgimen seiiorial devaluado. 
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uvas, ciruelas, granadas, melocotones, higos, cerezas, nueces, miel, cera, lana, 
corderos, chotos, cerdos y polios. Ademas de esta gran variedad existen otros 
productos mas minoritarios, que mas adelante detallaremos. 

Respecto a los distintos tipos de tierra, calidad y producci6n, en lineas ge
nerates se observa la existencia de tierras de regadio con irboles frutales, trigo, 
c:ifiamo y adaza en dos aftos. En las zonas de las riberas mis debiles se produce 
adaza y cebada. Adem:is en zonas contiguas a fuentes y manantiales fructifican 
todos los aiios trigo y hortalizas. 

Existen tierras de secano con un afio de intermedio, donde se recoge trigo, 
cebada, centeno, azafr:in y avena, e igualmente se cultivan, a excepci6n del aza
fr:in, estos productos en tierras inferiores que precisan diez, quince, veinte e in
cluso treinta afios de reposo. Otras tierras destinadas a la viii.a y otras mal situa
das y "empedradas" las utilizan los particulares como eras para trillar las mieses, 
sin que este motivo sea bastan~e para no servir de pastos de los ganados. 

El termino posee cuatro dehesas llamadas Boalaje, La Gila, Carnicera y la 
Nueva. La de Boalaje se halla labrada en tierras particulares mientras que la ma
yor parte de las otras no dan frutos de consideraci6n y se componen de pinos 
debiles, romeros y aliagas; adem:is se arriendan los pastos y los rastrojos desput's 
de "alzado el fruto". El caso de la Carnicera es especial, "se invierte en el desti
no que se titula", y mas tarde nos referiremos a ella mas detenidamente (3). 
Igualmente se arriendan las redondas, que son las margenes de! rio jiicar y tam
bien gran parte de terrenos baldios y yermos que sirven de pastas comunes para 
los ganados de los vecinos. Es curioso constatar que los vecinos de las villas de 
Jorquera y de Yes pueden beneficiarse del comlln aprovechamiento de estos pas
tas hasta t:l 25 dt: abril, "que les ponen coto y no pueden entrar sin pena". 

ESTUDIO DEL MUNICIPIO 

En la Edad Moderna se produjo la decadencia de! regimen municipal como 
consecuencia del triunfo de la centralizaci6n administrativa y del absolutismo 
real. Si nos detenemos en los municipios espaiioles, vemos queen los castellanos 
se consolid6 la instituci6n del corregidor, reorganizada por una instrucci6n de 
1500 de los Reyes Cat6licos. Los regidores, designados por el rey, pasaron a ser 
cargos perpetuos y hereditarios que quedaron en manos de nobleza y alta bur
guesia. El rey los elegia a propuesta generalmente del mismo regimiento. A estos 
les correspondia la designaci6n anual de los magistrados y oficiales municipales. 

De otra parte, ante la penuria de la hacienda real, se lleg6 a la venta y enaje
naci6n de los oficios pllblicos. Los municipios se convirtieron en la Ultima rueda 

(3) Es curioso el caso de esta dehesa ya queen todos los documentos que la mencionan, nunca nos 
aclaran lo suficiente sobre ella. Es posible que su nombre tenga que ver con su uso y quizi posea 
un pas to de buena calidad de modo que sirva al abastecimiento de carne de la localidad. 
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de la administraci6n estatal y se tendi6 a regularlos con caracter uniforme. En el 
siglo XV111, como consecuencia de los decretos de Nueva Planta, se implant6 en 
los territorios de la Corona de Aragon la instituci6n castellana de! corregidor. 
Carlos 111 intent6 detener la ruina de! regimen municipal y para ello, entre otras 
medidas cre6 en 1766 dos nuevos oficios municipales, los diputados de! comun 
y el sindico personero, que sedan designados mediante elecciones vecinales de 
segundo grado. Esta reforma pretendia establecer un control popular en materia 
fiscal y de abastecimientos, suponiendo un intento de democratizar el munici
pio. 

Esta villa que pertenece al sei\orio de la Marquesa de Villena, ha adquirido el 
derecho de nombrar alcaldes, regidores, alguaciles mayores y demas miembros 
de! ayuntamiento, previo pago de 452 reales que entregan al corregidor de la 
cercana villa de Jorquera, cuando viene a posesionar a los electos. 

El ayuntamiento cuenta con los siguientes bienes: 

- Una casa de ayuntamiento, donde se celebran los acuerdos y juntas, 
sirviendo s6lo para este motivo, por lo que nada produce. 

- Una ciircel, dedicada a este fin por lo que no "causa rendici6n". 
- Una casa para fragua, que arrendada rinde 15 Rls. 
- Una casa vieja, "que al parecer fue sala de ayuntamiento en lo 

antiguo'', rinde en arrendamiento 9 reales. 

- Una casa para pesar la carne, rinde 12 reales. 
- Un homo de pan cocer, 800 reales. 
- Un molino harinero, 700 reales. 
- Una tierra labrada en riego (hucrta), 75 reales. 
- Reditos de censos a su favor por valor de 386 Rls. 
- Derecho de alcabala, 300 reales. 
- El 4 % que se cobra a los forasteros que traen generos (excepto los de! 

estado que son libres), 154 reales. 
- Almotazania, 150 reales. 
- Tienda (abastecedor de aceite y pescado), 34 Rls. 
- Pastos de! vedado de redondas, 135 re~les. 
- Dehesa de Boalaje, la mayor parte esti labrada y el resto esti arrenda-

da para pastos (romeros, aliagas y otras plantas debiles) son 210 Ha. 
que rinden 400 reales. 

- Dehesa de la Gita, al igual que la anterior se arrienda en parte para pas
tos. Su superficie es de 280 Ha., rinde 120 reales. 

- Dehesa de la Nueva, tambien destinada en parte para pastos, propor
ciona 1.150 reales, extendiendose en 420 Ha. 

Los pastos de todas ellas alcanzan una superficie de 280 Ha., por lo que el 
resto son !as tierras labradas. 

La dehesa Carnicera sabemos por el libro 22, que esti toda labrada y que va 
comprehendida en tierras de particulares, y el ayuntamiento no obtiene ningun 
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beneficio de ella. Es posible que el hecho de incluirla junto a las demas dehesas 
se deba a que anteriormente form6 parte de los propios del municipio y ahora 
este totalmente enajenada. 

El total al que asciende esta cuenta de propios es de 4.440 reales. 
Veamos c6mo se aplican los beneficios de propios: 

- Medico (para pobres enfermos) 750 reales. 
- Cirujano, 200 reales. 
- Maestro de nifios, 250 reales. 
- Predicador de Cuaresma, 224 reales. 
- Corredor de la villa de jorquera, 452 reales. 
- Al que predica la pasi6n y conjura "las malas nubes", 200 reales. 
- Regidor que compone el reloj, 70 reales. 
- Al que conduce el dinero de la Santa Bula, 60 Rls. 
- A los Santos Lugares de Jerusalen, 29 reales y 14 m. 
- A la casa del medico (arrendada), 120 reales. 
- A la casa del escribano, 90 reales. 
- A la casa del albeitar (veterinario), 30 reales. 
- Publicaci6n de gracias de la Santa Bula, 20 Rls. 
- Gastos en veredas (orden o aviso que se despachaba para comunicar 

algo a cierto nUmero de lugares que se hallaban en un mismo camino o 
a cierta distancia, mas bien escasa), 150 Rls. 

- Al que compone la represa del rio (alcaldes de agua) 30 reales. 
- Gastos de reparaci6n de la circel y casas del ayuntamiento; 20 reales. 
- Alimentos (comidas y cenas) para el corregidor de Jorquera, cuando 

viene a posesionar a los electos de justicia, asciende a 100 reales. 
- Pape! sellado y comiin, 80 reales. 
- A consignaci6n del ayuntamiento, 345 reales. 
- Al que conduce de Chinchilla el papel sellado, 43 reales. 
- Al mayordomo (adrninistrador) de propios, 50 Rls. 
- De las visitas y residencia de cuentas, 20 reales. 

El total declarado de gastos asciende a 3.353 reales y 14 maravedies. Segiin 
estas cuentas existe un super-avit de 1.087 Rls. 

Respecto a los impuestos este municipio no disfruta de sisa ni arbitrios. 
Aunque existe un puente nose cobran derechos de pontazgo ni para vecinos, ni 
para forasteros. 

El comiin de propios no esta gravado con "censo al quitar perpetuo" ni nin
guna otra carga. 

El anterior derecho de pontazgo asi como el de portazgo y montazgo en esta 
epoca para Castilla la Nueva no era frecuente cobrarlo. 

Cada afio esta villa paga a "S. M. Dios guarde" "lo que por raz6n de servi
cios ordinarios y extraordinarios", 765 reales y 33 maravedies, cantidad que se 
reparte entre los vecinos seglln su riqueza. 
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En Akahi estan enajenadas de! Real Patrimonio !as alcabalas y !as tercias rea
les que cobra la Marquesa de Villena rindiendole: 3.650 reales las primeras y 
7 .251 reales las tercias. Las tercias reales son "el importe de las dos novenas par
tes de los diezmos eclesiasticos cuya exacci6n y aprovechamiento corresponde a 
los senores reyes de Espana", pero frecuentemente se halla en manos de los se
nores. En Castilla la Nueva y Extremadura !as tercias reales son junto con !as al
cabalas el impuesto mas frecuentemente enajenado. 

En algunos casos !as alcabalas tuvieron su origen en una donaci6n real, pero 
es mas frecuente <jUe cobren lOS seftores la alcabala por la simple posesi6n inme
morial. En Castilla la Nueva y Extremadura se observan tres tipos de alcabalas: 

- Alcabalas compartidas, entre el rey y un particular, tipo poco frecuen
te. 

- Alcabalas foraneas, cobradas a forasteros. 
- Alcabalas privadas, son las que percibe un senor particular en un nu-

cleo de condicion realenga o un particular diferente del titular en un 
nU.cleo de sefiorio. Es el caso mas frecuente y en el que nos encontra
mos. La Marquesa de Villena percibe una considerable cantidad 
(3.650), mientras que el municipio cobra 300 reales, esta ultima canti
dad seria una alcabala privada; este municipio solo ha conseguido ena
jenar una pequena cifra puesto que el titular del senorio percibe la ma
yoria. 

Destacariamos el hecho de que el municipio obtiene solo algo mas de la ter
cera parte de impuestos, arrendamientos, rl:ditos ... de lo que recauda la Marque
sa de las alcabalas y tercias reales; es un estado senorial de un gran noble, donde 
las cargas feudales no parecen excesivamente duras. 

Se puede observar tambien que un impuesto sobre la tierra, las tercias, da el 
doble que uno sobre el comercio, las alcabalas. 

Como derechos propios de la villa declaran los siguientes: 

- Alcabalas del viento, 300 reales. 
- "El 4% de forasteros" (podrian ser alcabalas foraneas), 150 reales. 
- Almotazania (pesos y medidas), 150 reales. 
- Escribania numeraria, 750 reales. 

En el senorio en Castilla vemos derechos jurisdiccionales cedidos por el rey 
a laicos, que comportan poderes politicos y de gobierno, igualmente economi
cos como imposiciones y privilegios fiscales, fundamentalmente alcabalas y ter
cias reales. Existe un grado muy bajo de propiedad territorial, lo cual no quiere 
decir que la nobleza castellana no tenga tierra en municipios sefioriales, pero lo 
que detenta fundamentalmente son derechos jurisdiccionales, antes de realengo. 

De la misma manera que el rey no tiene un dominio territorial consolidado 
pues lo ha cedido al municipio, igualmente pasa con el senor. Dentro de los ter
minos municipales se ha privatizado la tierra y la reserva del antiguo dominio no 
existe. Pero en general se cobran derechos jurisdiccionales sabre el tl:rmino. 
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El mismo municipio posee tierras privatizadas que son los propios. 
El dominio territorial y jurisdiccional lo tiene el municipio. El rey o seiior 

tiene ingresos fiscales que cada vez son menos importantes. Su dominio territo
rial es debit, ya que dicho dominio es ejercido de manera seiiorial por los muni
cipios (seiiorio colegiado de ciudades ). Asi podemos ver tres tipos diferentes de 
propiedad municipal: 

- Propiedad tipicamente jurisdiccional (gravamenes fiscales ), que no ha 
evolucionado y no se ha transformado en ningiin tipo de dominio 
concreto sabre la tierra. En nuestro caso el municipio ostenta una va
riedad de gravamenes y derechos considerable, algunos como la almo
tazania y la escribania numeraria aparecen en el Pafs Valenciana en 
manos del seftor, mientras que aqui estos derechos junta con al cabalas 
privadas y forineas pasan a engrosar los derechos propios del muni
cipio. 

- Es frecuente en Castilla que el municipio posea el dominio directo 
mientras que el iitil lo detenten !as aldeas de alrededor. 

- Ademas obtiene ingresos de !as tierras del comiin de la villa que !as tie
ne normalmente arrendadas a particulares. Los municipios castellanos 
cuentan con mayor cantidad de tierras comunales y de propios que los 
valencianos, aunque en esta epoca se ha reducido considerablemente 
la cantidad de tierra propiamente de uso comunal. En nuestro caso asi 
se manifiesta; tanto las dehesas como las redondas y los pastos comu
nales estin arrendados, sacando de ellas el municipio una parte impor
tante de sus ingresos. 

Pensamos que !as pautas existentes para los seiiorios en Castilla se cumplen 
en nuestra villa, tanto respecto a los derechos jurisdiccionales m:.is importantes, 
como !as alcabalas y !as tercias, que detenta el seiior, asi como la poca consolida
ci6n de su dominio territorial. 

Podriamos aiiadir una serie de ideas respecto a este municipio que nos ofre
ce el Catastro, por ejemplo el hecho de que no existan "mercaderes, cambistas 
ni otras industrias''; carece de toda infraestructura capitalista o que favorezca el 
intercarnbio. 

Hay una casa para pobres, de ''recolecci6n de pobres''; no tiene ni camas ni 
rentas, la fund6 un clerigo. Asi mismo existen seis pobres de solemnidad mendi
cantes, que viven a expensas del municipio. Tampoco existe convento de reli
giosos. 

Respecto al diezmo el Catastro nos informa sobre quienes son los beneficia
rios; de los llamados fieles de diezmo dos son laicos, Don Juan Salvador de Elo
rriaga, el alcalde y un vecino de la villa llamado Martin Torres Valero. El tercero 
es Don Joseph Martinez Guerrero, cura parroco de la villa. Ademas de estos tres 
privilegios, la lista que completa los beneficiarios del diezmo es la siguiente: 
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- La iglesia de esta villa. 
- La Marquesa de Villena. 
- El seiior Obispo de Cartagena. 
- El seiior Dean y Cabildo _de Cartagena. 
- El beneficio curado (beneficio eclesiastico que tiene obligaci6n de cu-

ra de almas). 
- El beneficio del prestamo de Valencia (Catedral de Valencia). 

Existe un colector de granos que recoge los granos y los lleva a la tercia, por 
lo que los fieles de diezmo le pagan 600 reales. 

El municipio tiene a su favor una serie de censos, que al igual que los que 
tienen los eclesiasticos cobran un 3 % anual de la cantidad prestada. En el siglo 
anterior el porcentaje era mas elevado, un 6%, pero se ha ido devaluando; he
mos comprobado la lista de vecinos que pagan reditos por los censos y se cum
ple el interes general para esta epoca, el 3 % . Estos censos no tenian la obligaci6n 
de ser devueltos en un plazo determinado, el prestamista obtenia por el un redi
to por un tiempo ilimitado que venia a convertirse en una renta, hasta que fuera 
devuelta la cantidad prestada, lo que dependia de la voluntad del deudor. 

El tratamiento de "Don" lreflejo de un poder economico, politico y social? 

Detris del poder municipal existc una oligarquia que se va afianzando en 
una posici6n de privilegio social, politico y econ6mico (acumulaci6n de tierras). 
A su vez existe un mayor numero de labradores que de jornaleros; no hay una 
gran polarizaci6n en la propiedad, rasgo que diferencia a Castilla de Andalucia 
donde hay muy pocos labradores pero muy ricos, los posteriores seiioritos, con 
una gran masa de jornaleros y pegujaleros. 

Hemos querido hacer un estudio sobre las personas que en el Catastro apa
recen con el tratamiento de "Don" en la lista de propietarios. De 651 propieta
rios, locales y forasteros, con tierras en la villa, hay 42 "dones", un 6'4%. 

El primer lugar a donde nos dirigimos fue hacia el anilisis de los cargos mu
nicipales, cargos que suelen ser ocupados por la oligarquia local, donde se inclu
yen los hidalgos y los "dones". Asi pudimos observar que se reparten casi sime
tricamente los puestos entre personas con tratamiento y sin et, resultando de la 
siguiente forma: 

- El alcalde de la villa es Don Juan Salvador de Elorriaga, hidalgo y gran 
propietario, dos criados, fiel de diezmo. 

- Alcaldes ordinarios: 
Don Benito Antonio Ortega, hidalgo, tres criados, ganado, parti
cipa en los beneficios de varios molinos, colmenas de su propie
dad y tierras. 
Un segundo alcalde que no tiene tratamiento. 

- Regidores: 
Don Martin Mayor. 
Un segundo regidor sin tratamiento. 
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- Alguaciles mayores: 
Don Martin Menor. 
Un segundo alguacil sin tratamiento. 

- Escribano: 
Don Juan Rodriguez Honrrubia. 

- El prior sindico no es "Don". 

Es curioso que los titulares de todos los molinos existentes son dones, entre 
ellos dos eclesiasticos. 

Trabajando con el padr6n y con !as listas de individuos con tratamiento, ela
boradas por nosotros, hemos podido comprobar que los apellidos de los "do
nes" nose repiten entre los de los vecinos. Los Pardo de la Casta, los De la Torre 
y Cebrian, los Ramirez del Espuro, los Elorriaga son familias compuestas por tres 
o cuatro miembros que parecen ser end6gamas; como si fueran dinastias de ''do
nes", aparte de que algunos de ellos son hidalgos. 

Existen 27 individuos con tratamiento de don que son forasteros, pertene
cientes alas villas mas pr6ximas con posesiones en Alcala; suelen ser de Jorque
ra, Casas Ibanez, Alborea y Requena. Seria muy interesante poder comprobar si 
en estas villas algunos de los "dones" locales tiene tierras. 

La impresi6n que hemos podido obtener, despues de haber indagado en sus 
posesiones, es que estos "dones" detentan mis prestigio social y poder politico 
que riqueza econ6mica. Existen labradores, sin ningUn tratamiento, que sin em
bargo suman grandes cantidades de tierra. 

ESTRUCTURA DE LA POBLACION 

Vamos a estudiar la situaci6n de la poblaci6n y su estructura por edades, se
xo y sectores profesionales de Alcala delJucar en 1752, fecha del Catastro. Para 
ello hemos vaciado el libro n. 0 27 que es el libro de personal del Catastro. En 
primer lugar hemos sacado todos los datos posibles de cada cabeza de familia 
(edad, profesi6n, estado civil, datos del c6nyuge, datos de los hijos y criados). El 
resultado de todo ello queda reflejado en piramides de edad, sexo y estado civil, 
que hemos comparado con piramides elaboradas para Castilla la Nueva del afio 
1787, censo de Floridablanda y 1797, censo de Godoy, con el consiguiente cui
dado que la diferencia de fechas nos lleva. Bernos calculado el total de habitan
tes de Alcala y a partir de este, conociendo el numero de vecinos, hemos hallado 
el indice; a su vez lo compararemos con el dado para Castilla la Nueva. 

Tambien se ha estudiado la estructura ocupacional, de tal forma que se ha 
hallado el tanto por cien de poblaci6n activa, composici6n por sectores, anali
zando con detalle cada uno de ellos. Todo ello a su vez lo hemos comparado con 
los datos del censo de Godoy para Castilla la Nueva. El Catastro tambien nos per
mite conocer lo que cobran los trabajadores de los distintos oficios. Con ello po
dremos observar que tipo de oficio da mas ingresos. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1986, #19.



107 

La poblaci6n total de esta villa es de 1913 habitantes. El total de varones su
ma 980, lo cual supone un 51,22% y el total de mujeres es de 933, es decir uii. 
48, 77 % . Tengamos en cuenta que entre los hombres hay 24 eclesiisticos. Divi
diendo el total de habitantes por el niimero de vecinos tenemos un indice de 
4, 11. El indice que utiliza Artola para Cuenca a fines de siglo es muy similiar: 
4, 13. Ambos son mas elevados que el dado para Castilla la Nueva, que es de 
3,84. Como dato anecd6tico diremos que la poblaci6n de Alcala del Jiicar para 
1981 viene a ser casi la misma, 1874 habitantes, aunque existen factores especia
les y complejos que determinan este niimero de habitantes, (por ejemplo la emi
graci6n de los afios 1950-60). 

Para hallar estos datos se ha considerado a las viudas y solteros ( 16) que no 
estaban incluidos en el nllcleo familiar, como cabezas de familia. Asi encontra
mos 465 cabezas de fan1ilia. 

Hemos realizado una piramide de edades y sexos. Ya queen la piramide del 
censo de Floridablanca la edad se distribuye en tramos desiguales, (7, 16, 2 5, 40, 
50, 80), no hemos operado con cifras absolutas sino porcentuales, y se ha segui
do el mismo criterio para el Catastro. Ambas piramides representan el porcenta
je correspondiente a la poblaci6n absoluta de cada tramo, en relaci6n con la to
tal de cada sexo. A partir de su analisis podemos hacer una serie de observacio
nes y comparaciones: 

En ambas piramides la poblaci6n es muy joven; el tanto por cien de los me
nores de 40 afios es superior al 70%. En nuestro caso, para 1752, la poblaci6n 
todavia es mis joven que en 1787. El porcentaje de poblaci6n femenina, merior 
de 40 afios es de un 78,8%, mientras queen el caso masculino es de un 77 ,82 % . 

Esto es comlln a todo regimen demogrifico primitivo, en el cual se parte de un 
gran porcentaje de poblaci6n joven y una alta natalidad. Como contrapartida en 
los tramos superiores se acusa un gran descenso, prueba de una mortalidad alta y 
una esperanza de vida aun baja y tipica de un periodo de transcici6n. 

Sabemos que hay un aumento demografico entre 1750 y 1770-80. Nuestra 
pirimide viene a confirmar la idea de esa recuperaci6n demografica, pero este 
aumento se realiza sobre bases exclusivamente agrarias, sin darse paralelamente 
una expansion urbana o comercial. Esto lo aleja del modelo de crecimiento del 
siglo XVI. En el siglo XVIII se produce un aumento extensivo de la poblaci6n y 
de la agricultura, que empieza a decrecer en las dos iiltimas decadas, al compis 
de un cambio de coyuntura. Una caracteristica de esta Cpoca es la existencia de 
pequefios pero muy numerosos niicleos de poblaci6n que iran despoblindose y 
concentrindose a fines de este siglo. 

En el censo de 1787 la esperanza de crecimiento demografico que nos da la 
juventud de la poblaci6n es menor que la de 1752. Para los varones la diferencia 
entre \as dos fechas es de un 2,61 %, entre 0 y 7 afios; respecto alas mujeres es 
de 2,22%. 

En la pirimide de 1787 el porcentaje de poblaci6n vieja (50 a 80 afios) se in
crementa de 3 a 4 puntos. Se trataria de la poblaci6n queen 1752 engrosaba los 
tramos mas j6venes. 
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PIRAMIDES DE EDAD Y SEXO 
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PIRAMIDES DEL ESTADO CIVIL 
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Poblaci6n de Alcali del)Ucar. Catastro de Ensenada, 1752 
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Nuestra conclusi6n es que ha habido una evoluci6n. Aun dentro de una de
mografia primitiva, en 1787 los porcentajes son mas modernos: desciende la po
blaci6n joven y aumenta la vieja. Como hip6tesis podria decirse que ha dismi
nufdo algo la natalidad y mortalidad y aumentado algo la esperanza de vida. Lo 
que ocurre es que a partir de esta di:cada se producen unas crisis demogrificas: 
guerras, epidemias, crisis de subsistencia ... (4). 

La piramide de 1787 refleja un regimen demografico aun primitivo, pero la 
de! Catastro todavia lo es mas. 

Observando estas pirimides vemos que el aumento demogr:ifico de la se
gunda mitad de! siglo XVIII ha venido acompaiiado de un regimen demografico 
mas avanzado. Nos ha llamado la atenci6n el hecho de queen los tramos finales 
de nuestra pir:imide haya mas hombres que mujeres, cosa que en la mayoria de 
los casos es al contrario, como la de 1787. En la del Catastro salen mas mujeres 
en el tramo de 40 a 50 aiios pero menos en la de 50 a 80. 

En la piramide que refleja la distribuci6n del estado civil, se puede compro
bar queen 1787 aument6 el numero de casados con respecto a 1752, probable 
consecuencia de la ligera mejora de las condiciones de vida. Par otro lado se ob
serva que se alarga la duraci6n media de vida en la de 1787, que sin ser muy su
perior a la de los cuarenta afios, se nota un aumento. 

Rn nuestra pirim.ide aparecen bastantes menos viudos que en la de 1797, 
mientras que es muy semejante respecto al numero de viudas. Repasando el pa
dr6n hemos vista que los viudos contraen segundas nupcias e incluso terceras; 
en esto tendria que ver el hecho comprobado de la abundante mortalidad de mu
jeres en el parto, por las precarias condiciones sanitarias de la Cpoca. Seda el he
cho curioso de que en muchos casos la elegida les lleva una diferencia de 20 o 30 
aiios mas j6ven; a menudo coincide su edad con la de los hijos del primer matri
monio. Hasta tal punto queen la vejez pr:icticamente no hay solteros, o est:in ca
sados o son viudos, tanto hombres como mujeres. 

DISTRIBUCION DE SECTORES POR OFICIOS 

Hemos realizado una division de la poblaci6n activa por sectores. Natural
mente esto supone dificultades e inexactitudes ya que resulta complicado apli
car el concepto moderno de divisi6n en sector primario, secundario y terciario 
al panorama profesional del Antiguo Regimen. Se ha utilizado como punto de re
ferencia la distribuci6n realizada por Artola a partir de! censo de Godoy de 
1797. 

(4) Nos referimos a la crisis finisecular que incluye el ciclo completo de desastres: Guerra con Fran
cia, Guerra con Inglaterra (como Ardit Lucas ha observado para Valencia, fue m:ls gravosa de lo 
que se suele suponer), epidemias y hambre. Para el caso valenciano, el fenomenal libro Revo/u
ci6n Liberal y Revue/ta Campesina, Ariel, del mencionado Ardit, es b:lsico para entender las crisis 
y des6rdenes que anuncian el nuevo siglo. 
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De la poblaci6n total, 1913 habitantes, afirman estar trabajando 662, lo cual 
supone una poblaci6n activa del 34,61 %, que quedaria distribuida de la siguien
te forma: 

Alcala % 

Sector primario: 446 67,37 
Sector secundario: 133 20,09 
Sector terciario: 83 12,54 

Distribucion por sectores (1752) 

I 
SECTOR 1 " 

67,37% 
SECTOR 2° 

20,09% 

.· 
CTOR .). 0 

18,07'-X, 

CRIADOS 

Castilla N. % 

66,08 
19,09 
14,87 

Espaila % 

70,76 
17,30 
12,17 

Censo Godoy ( 1797) 

SECTOR 1. 0 

66,08% SECTOR 2. 0 

CRIADOS 

Queda claro el gran predominio de! sector primario en los tres casos, aun
que en Alcala es ligeramente superior a la media de Castilla la Nueva y Extrema
dura, pero en cambio respecto a la entonces su provincia de Cuenca, es inferior, 
pues esta da una media de 78,44%; tambiCn es inferior al caso espaftol. En Casti
lla la Nueva e1 sector primario es igualmente menor al caso espaiiol, en beneficio 
de los otros dos sectores. 

Cabria destacar que respecto al sector secundario Alcala sube casi tres pun
tos de la media espaiiola y es semejante a la de Castilla la Nueva, no asi a la de 
Cuenca que es muy baja, 12, 16%. 

Respecto al sector terciario nuestro caso registra un porcentaje (12,54%) 
muy similar al espaiiol ( 12, 17 % ), quedando ambos inferiores a !as cifras de Cas
tilla la Nueva (14 ,87 % ). Es to es de bi do a que este porcentaje est a inflado por los 
numerosos criados de Madrid. Esto se ve corroborado por el reducido porcenta
je de criados en Alcala (18,57%) frente al que se da para Castilla la Nueva 
(48,69%). 
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Analizando estos datos podemos reflexionar sobre la validez de la idea de 
una Espana interior atrasada y una periferia desarrollada, mas cercana al siglo 
XIX y sobre todo al XX. A mediados del siglo XVIII Espana presenta un panora
ma de atraso general, y la situaci6n de Castilla la Nueva no desentona. Todavia 
no se ha inclinado la balanza en favor de una periferia y existen pequei\os nu
cleos de actividad •industrial», Segovia, Guadalajara, Toledo, que coinciden con 
los mayores nucleos de poblaci6n en torno a la capital. Despues esto no cuajara 
en una industria moderna, pero en la mitad de! XVIII aun quedan vestigios del 
desarrollo castellano de! siglo XVI (5). 

Analicemos los distintos sectores: 

Sector primario 

Alcala es un caso atlpico respecto a su provincia, que cuenta con un prima
rio bastante superior. Pese a todo es el sector predominante con mucho y em
plea a 446 trabajadores, que se distribuyen de la siguiente manera: 

O[jcio Personas 

Labradores 279 
Jornaleros 131 
Arrieros 9 
Rastrilleros 2 
Past ores 25 

ABRADORES 

PROPIETARIOS oRNALEROS 

y Lc:~:-~i9~-~.3.7~ .• ~,,:~::'~~::r;.~~. 
• • 1 /0 • 4 • •• 

ARRENDATARI S <: ~ ::/:}/::;y· 
62,55% 8 08')( .... ' : : -~.' 

' 0 ....... _,,.. 

RESTO · . ~ / Jornaleros 

Catastro (1752) 

con algo de 
tierra 60,9% 

% 
62,55 
29,37 
2,02 
0,45 
5,60 

JORNALEROS 

49,43% 

RESTO 

PROPIET ARIOS 
y 

ARRENDATARIOS 

37,04% 

Censo Godoy ( 1797) 

(5) El desarrollo castellano del siglo XVI llev6 aparejados un desarrollo urbano y comercial muy im
portantes, creindose fuertes nUcleos industriales en las principales ciudades castellanas (Toledo, 
Burgos, Segovia ... ). En cambio el evidente crecimiento de la segunda mitad del siglo XVIII fue 
tan s6lo un desarrollo agrario que no lleg6 a revivir el antiguo esplendor urbano-comercial ante
rior. A la postre Castilla quedari como una zona predominantemente agraria y atrasada con res
pecto a la zona perifCrica. 
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Composici6n del sector primario 

Cabe destacar el hecho de que hemos incluido en la categoria de jornaleros 
a diecisiete trabajadores denominados "mozos", esto es, individuos que no po
seen tierra, que trabajan para otro pero que viven en la casa de este, recibiendo 
un salario y la comida. Serian una especie de criados para el campo. Hasta hace 
muy pocus afios todavia existian, en las casas donde no era suficiente el trahajo 
del padre y los hijos; par tener m:is tierras se contrataba a un mozo o dos; estos 
fueron desapareciendo cuando empez6 a introducirse maquinaria, con la consi
guiente reducci6n de mano de obra que ello trae consigo. 

El criteria seguido para distinguir la categoria de labrador de la de jornakro 
es el que nos explica Artola en su libro Antigua Regimen y revoluci6n liberal: ·'la 
Hnea divisoria entre estas dos Ultimas situaciones (labrador y jornalero), es indu
dablemente la naturaleza de los ingresos individuales: el que en su mayor parte 
los obtenga de su propia tierra sera clasificado como labrador, en tanto aquel al 
que la renta de la tierra no aporte mis que un suplemento a su salario caeri en la 
condici6n de jornalero. Este criterio opera claramente en la elaboraci6n de los 
census del Antiguo Regimen y las dificultades de llevar a cabo una precisa deter
minaci6n del origen de los ingresos individuates explica entre otras cosas las 
enormes diferencias que se aprecian en las cifras que se atribuyen a cada grupo 
entre el censo de Ensenada y los de finales de siglo" (pag. 63). 

Dentro del sector primario predominan los labradores (62,65%), que sobre
salen con mucha diferencia con rcspecto a otros oficios. Por los casos que he
mos observado creemos que la extensi6n de la tierra que cada familia trabaja en
traria dentro de un concepto de pequena o mediana propiedad. No hemos detec
tado vecinos que declarcn una gran superficie de tierra. Algunos, considerindo
se labradores trabajan ticrras de otros particulares, en especial dcl clero, a modo 
de ingrcso suplementario. 

Entramos en el espinoso tema de saber realmente con que grado de propie
dad contaban. Es dificil saber hasta que punto la tienen arrendada o se pueden 
considerar coma propietarios casi totalmente. En algunos casos si reconocen 
claramente tener tierra de propiedad municipal, eclesiistica o de algU.n hidalgo 
(es el caso del alcalde Don Juan Salvador de Elorriaga) arrendadas. Pero junto a 
ello declaran otras parcelas, siempre bien delimitadas incluso con el piano dibu
jado y el nombre de las personas que tienen las tierras contiguas. El termino que 
emplean al hablar de ellas es de posesi6n, "tengo ... ". Todo ello nos hace pensar 
que tienen un alto grado de pertenencia de la tierra. Parece ser que nos encon
tramos ante un regimen seftorial deteriorado en SU dominio territorial. Es to pon
dria en cuesti6n la imagen tradicional para Castilla la Nueva de un poder territo
rial importante. En esta villa pesan mas las cargas feudales de origen jurisdiccio
nal (diezmos, tercias reales, alcabalas) (6), que las rentas territoriales que no apa
recen pricticamente en la fuente catastral. 

(6) Este predominio de gravimenc:s de origen jurisdiccional sabre los de origen territorial coloca a 
los sedores en una situaci6n mis dificil de cara a afrontar la Revoluci6n Liberal, que acab6 con 
los impuestos y el derecho jurisdiccional, consolidando los derechos territoriales. Esta es la ra
z6n por la que los sefiores de! Sur y parte de Castilla salieron mejor parados que los sefiores de! 
Norte y del Este (el caso valenciano ha sido bastante estudiado y presenta ambos casos). 
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La villa de Alcala del j(icar al hacer la declaraci6n para la Unica Contribu
ci6n aprovecha para manifestar el no saber por que se pagan tercias y alcabalas 
reale• a la Marquesa de Villena. Ellos se saben pertenecientes a este seiiorio y sin 
embargo cuestionan estas rentas. Se trata de un sefiorio perteneciente a un gran 
estado seiiorial, donde hay muchos derechos devaluados. Por ejemplo recono
cen que las casas que habitan pertenecen a la Marquesa pero no le pagan nada 
por el establecimiento. tNos encontramos ante una villa de un gran setlorio que 
no podri consolidar el dominio territorial? (7). 

El tanto por ciento de labradores (propietarios y arrendatarios) obtenido es 
de un 62,55%, muy superior a la media de Castilla la Nueva y Extremadura, que 
es un 37,04%. Justo lo contrario a lo que ocurre respecto a los jornaleros, que 
suponen en este ultimo un 49,43%, mientras en el Catastro para Alcala es solo 
un 29,37%. Creemos que la diferencia es muy importante y varnos a intentar dar 
algunas explicaciones: En primer lugar, lo mencionado por Artola respecro a 
que los criterios seguidos para el Catastro pueden resultar diferentes a los censos 
finiseculares. Por otro lado, sabemos por los datos que hemos recogido, que esta 
zona es un caso de mayor desarrollo que su entorno. Otra raz6n podrfa ser que a 
finales del siglo XVIII la proletarizaci6n estaba mas avanzada. 

Retomando la idea de que la pequeiia y mediana "propiedad" eran predo
minantes, asf coma un relativo bajo nUmero de jornaleros, es interesante ver que 
posteriormente no se ha consolidado una estructura de gran propiedad, sino que 
se sigue la pauta de entonces, asi coma la practicamente inexistencia de jornale
ros en la actualidad. 

Del total de jornaleros el porcentaje que posee una pequeiiisima propiedad 
es del 40,45%; esta propiedad oscilaria entre dos celemines (1.312 m'), cuatro 
celemines (2.624 m') algo mas de un cuarto de hectirea, y seis celemines (3.941 
m') 0 algo mas de un tercio de hectirea. 

Sec a no 

1 celemfn = 
1 a/mud 
lfanega 
lHa. 

Tabla de medidas 

656 m' 
3.941 m 2 

- 6 celemines 
7.882 m2 

- 2 almudes 
JO.OOO m2 - 1 fanega y 

3 celemines 

Huerta 

1 celemfn 

1 a/mud 
lfanega 
lHa. 

328 m2 

3 celemines 
6 celemines 

= 0,5 fanega y 
1,5 ce/emines 

Las medidas arriba seiialadas son tomadas de las mismas que utilizan los 
carnpesinos, es decir es una medida local, y a la hora de equipararse al sistema 

(7) Esta pregunta no nos atrevemos a contestarla sin conocer datos sabre los demis territorios del 
seiiorio. De todas formas un dato significativo, al menos en esta villa, es que postc:riormente no 
se ha consolidado una gran propiedad sino que Csta est:i bastante repartida. Creemos que aun 
queda mucho por hacer para entender mejor la transici6n del feudalismo al capitalismo en et 
campo Castellano. En ese punto la historiografia valenciana ha avanzado bastante. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1986, #19.



115 

metrico decimal existe alguna variante: 1 almud en medida locales 3.941 m2, y 
en medida metrica es 3.480 m2

• Para interpretar las medidas de tierra de jornale
ros y labradores hemos utilizado la medida local, ya que pensamos que es mucho 
mas aproximado. 

Normalmente la propiedad que poseen los jornaleros se reduce a una parce
lita o majuelo de viiia, simpre de segunda o tercera calidad, la cual se suele com
binar con un bancal de secano, en el que cultivan cebada y trigo sobre todo, de 
baja calidad tambien. 

Vemos que muchos de ellos no estin proletarizados de! todo pero necesitan 
un ingreso suplementario, que es el que obtienen trabajando en !as tierras de 
otros. Tambien hay labradores que complementan su tarea trabajando en tierras 
de otros, pero al contrario que los jornaleros no constituye su principal fuente 
de ingresos. 

Los jornaleros que poseen algo de tierra no constituyen la imagen del jorna
lero de un dia, estos tienen algo de seguridad, que es su parcela. Noes el caso del 
59,55% de jornaleros que no poseen absolutamente nada, aunque diecisiete de 
ellos son los mozos, que estin mantenidos en la casa para la que trabajan. 

En algunos casos (38) el jornalero declara lo que percibe anualmente. Esto 
nos ha permitido hacer el siguiente cuadro: 

Sa/arias 

Jornaleros Rea Jes Jornaleros Reales 

1 50 12 300 
4 JOO 1 400 
1 120 1 500 

16 200 1 I.OOO 
1 230 

La media aritmetica resultante de lo que gana un jornalero seria 250 reales. 
Pierre Vilar en el capitulo que dedica al Catastro de Ensenada de! libro Hi

dalgos, amotinados y guerrileros da una media aritmetica del salario diario de los 
jornaleros de 2,56 reales. Pero como el bien dice !as diferencias regionales son 
enormes: "Si los salarios andaluces parecen mas elevados que los del Norte, no 
se debe en absoluto a un mejor nivel de vida sino a un nivel econ6mico diferen
te". Ademis depende del niimero de dias que trabaja el jornalero. Para Pierre Vi
lar ''la estimaci6n de 120 dias resulta menos moles ta para su caricter convencio
nal que por su uniformidad en una Espana di versa". 

Consultando el libro niimero 23, de confrontaciones seculares obtenemos 
el salario diario de un jornalero, 3 reales, de un jornalero y cardador, 2, 17 rea
les, y de un pastor 3 reales. (Ver grifica pig. 121). 

Respecto a la ganaderia, comprobamos que es escasa su importancia: solo 
existen 25 pastores, un 5,6% del primario. Segiin Artola Extremadura, Toledo y 
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Cuenca son zonas de tradicional actividad de pastoreo y transhumancia, mien
tras que en Alcali parece limitarse a las necesidades del consumo local. 

Sector secundario 

En Alcala de! Jiicar este sector es muy parecido al de Castilla la Nueva, 
(19,04 % ); en Alcala ocupa al 20,09%. En este sector se trabaja con un tipo de in
dustria antiguo. Artola nos dice: "la industria es de tipo artesanal, ocupando a 
familias enteras: trabajan en sus casas pero no de manera especializada; no cs 
uno tintorero, otro cardador, sino que cada uno hace todas las cosas en sus ca
sas, ayudados por sus familiares" (La Espana de/ Antiguo Regimen. Castilla la 
Nueva y Extremadura, M. a Dolores Marcos Gonzalez. Universidad de 
Salamanca). 

Para comprobar este aserto hemos analizado un caso tipico de industria fa
miliar: la industria del bat;ln "para tundir ropa del pals". Se observa que todos 
los batanes en uso, pertenecen a una misma familia, los Tolosa, familia compren
dida por tres hermanos mayores, de unos sesenta afios, quc poseen cuatro hata
nes. Sus respectivos hijos son los que los trabajan. Hemos calculado en el lihro 
nUmero 21 (declaraci6n general) que los cuatro batanes lcs proporcionan unos 
ingresos totales de 1.800 realeS anuales. Uno de los hermanos (Pedro Tolosa PC
rez) posee dos batanes, otro lu con1parte con sus hcrmanos y el Ultimo formula 

una queja muy significativa del desarrollo de la Espana <lei Antiguo Regimen, 
respecto a la escasa demanda de productos textiles' 

"lJn batin en la otra ribera propio de Juan de Tolosa, distante de esta vi
lla a una legua; que le rinde en cada afio la cantidad de quinientos reales. 
Debiendo anotar que aunque otros batanes no carecen de agua para su 
surtido y pueden andar todo el afio, la mayor parte estan parados por 
no tener abasto de ropas, justo motivo para no rcndir a sus duefios ma
yor beneficio''. 

Actualmente en esta localida<l to<lavia hay un lugar al que se le <lenomina 
"cuesta del bat:in". 

El por<.:t:nlaje del secundario, de Alcala es casi tres puntos superior del espa

fiol y se distribuiria <le la siguiente forma: 

O[jcio Person as % 

Tejedor 35 26,32 
Batanero 14 10,53 
Alpargatero 25 18,79 
Zapatero 1 0,75 
Cardador 6 4,51 
Sastre 10 7,52 
Herrero 6 4,51 
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Oficio Personas % 

Carpintero 8 6,02 
Escultor 1 0,75 
Molinero 8 6,02 
Sillero 6 4,51 
Aperador 3 2,55 
Albaflil 6 4,51 
Picapedrero 2 1,50 
Polvorista 1 0,75 
Hornero 1 0,75 

Es claro e1 predominio de los oficios textiles; tejedores, bataneros, alparga
teros, zapateros, cardadores y sastres suman e1 68,42% del secundario. El siste
ma productivo sigue siendo el artesanal tradicional sin encontrar el menor ras
tro de division de! trabajo o industria domestica. Despues de los oficios textiles, 
les siguen en importancia los herreros, carpinteros, molineros, silleros y albafii
les, oficios necesarios en cualquier comunidad. 

Sector terclario 

A la hora de establecer la composici6n de este sector hemos encontrado bas
tantes dificultades. Por ejemplo hemos visto en e1 libro de personal (nt'.imero 27) 
que mut:hos vecinos declaran ser labradores y sahemos por otra fuente (libro nU
mero 21) que realizan ademis otras tareas: trece de ellos ademis son tratantcs. 
Por otro lado cuatro arrieros y tres jornaleros son tambitn tratantes. El carnice
ro hace a su vez de mesonero. El comerciante y el tabernero tambii:n son labra
dores y es curioso el caso de un jornalero que tambitn es tratante y panadero. 

La composici6n del terciario quedaria de la siguiente manera: 

O[jcios Personas % 

Cirujano 3 3,61 
Abogado 2 2,41 
Preceptor de gramcitica 1 1,20 
Maestro de niflos 1 1,20 
Medico 1 1,20 
Escribano 1 1,20 
Carnicero 1 1,20 
Tratante 20 24,10 
Mesonero 1 1,20 
Abastecedor 2 2,41 
Comerciante 1 1,20 
Panadero 1 1,20 
Tabernero 1 1,20 
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Ofjcios Personas % 

Cura 11 13,25 
Sacristan 2 2,41 
Criados 15 18,07 
Estudian tes JO 12,05 
So/dados 5 6,02 
Hida/gos 4 4,82 

A continuaci6n los hemos agrupado en cinco categorias para facilitar su es
tudio: 

Profesiones liberales 
Comerciantes 
Curas 
Criados 
Varios 

% 

10,82 
32,51 
15,66 
18,07 
22,89 

El sector terciario integra 83 individuos, es decir el 12,54% de la poblaci6n 
activa. Es en este sector donde mas destaca nuestro caso en relaci6n con cl ter
ciario de Castilla la Nueva (14,87%) motivado por el ya mencionado caso del 
gran nUmero de criados de la Corte. En cambio es muy semejante a la media es
patlola (12,17%); sin embargo respecto a su provincia supera en tres puntos; 
Cuenca da 9,38%. Volvemos a insistir que estas Ultimas cifras est::in sacadas del 
censo de Godoy de 1797. 

En Alcal::i el porcentaje de criados es escaso, 18,07%. Nuestro terciario es 
muy variado y por ello lo subdividimos en varias categorfas en raz6n de su fun
ci6n ya que este sector engloba una sinfinidad de oficios muy heterogeneos. 

El grupo predominante en este sector es el de comerciantes (tratantes, me
soneros, panaderos, carniceros, taberneros, comerciantes y abastecedores) que 
suponen un 3 2, 5 1 % ; mas tarde explicaremos con detalle el tipo de comercio 
que realizan y cuales son los productos del tr:ifico de esta zona. 

Le siguen en importancia el grupo que hemos clasificado en varios, que in
cluye cuatro hidalgos, cinco soldados que "sirven al rey" y diez estudiantes, que 
suponen un 22,88%. Los j6venes que estudian, varones todos, no son siempre 
de las familias que mas figuran, sino que nos han salido muchachos que estin es
tudiando y tienen a uno o dos hermanos trabajando de labradores. 

En el grupo de criados la mayorfa son mujeres, dedicadas a !as tareas domes
ticas. Las profesiones liberales (tres cirujanos, dos abogados, un preceptor de 
gramitica, un maestro de niiios, un medico y un escribano) son un 10,82%. He
mos observado que el maestro de niiios ejerce en la escuela, para los niiios de! 
pueblo y cobra un sueldo inferior al del preceptor de gram:itica, que instruye a 
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los hijos de familias mas acomodadas y que a su vez es abogado de! Real Consejo. 
Finalmente el clero supone un 15,66%; uno de ellos es hijo de uno de los hidal
gos. Para hacerse una idea de la importancia de! clero en aquella epoca, vemos 
que donde entonces habia once sacerdotes, para una poblaci6n semejante a la 
actual, ahora no hay mas que uno. 

Tipo de comercio en Alcala de! Jucar 

Hay una taberna piiblica "en cuya especie nose halla derecho impuesto de 
sisa, mas que el de compra y portes", vendiendose al por mayor. El tabernero 
importa sesenta arrobas de vino al aiio con el interes de un real por cada una, y el 
resto de! vino que se consume es cosecha de la villa, y no paga ta! interes. 

Existe una casa mes6n que es particular, esta arrendada y describimos el ser
vicio que puede dar: no tiene camas, ni vende paja ni cebada, "solo el cubierto 
de algunos cortos pasajeros que transitan por esta villa". 

La carniceria publica tiene dos abastecedores de machos, carneros y cabras 
"a precios moderados, con judicial permiso" y luego el carnicero "la deshace y 
despacha con el interes de una onza en cada libra" de came. 

Igualmente existe una tienda de aceite y joyeria. Los precios de los articulos 
que alli se venden parecen estar tasados por el municipio, al declarar "que se 
venden a sus judiciales precios"; esto es algo que siempre aparcce cuando ha
blan de tiendas y articulos. Les preocupa seiialar que los precios son honestos, lo 
que por mayoria parece honesto (Thompson hablaria de una concepci6n moral 
de la economia) (8). 

Esta tienda de aceite y joyeria vende los siguientes articulos: aceite, alubias, 
arroz, pescados, garbanzos y guijas (de !as que se obtiene una harina para hacer 
!as gachas). Represe'!tativo de los alimentos basicos que se consumen. Ademas 
venden sedas al por menor, agujas y alfileres. El mismo vendedor es el que seen
carga de tratar con los lienzos y sedas, sin mas derechos que los de compra y 
portes. Seiiala ademas, que no obtiene muchos beneficios debido "al corto con
sumo que hay por el poco transito''. 

Hay una botica que administra !as medicinas. 
La tarea de los tratantes consistia en el transporte y comercio de productos 

y animales hacia Andalucia. Uno de ellos con nueve caballerias menores y dos 
mayores hace diez viajes al aiio, llevando arroz y retornando aceite, gana por ca
da viaje cien reales y tarda veinte dias. Otro lleva cinco caballerias menores y 
una mayor sin genera y trae igualmente aceite, va tambien diez veces al afto, gas
ta veinte dias y gana sesenta reales. Los anteriores ejemplos son los casos en que 
poseen mayor niimero de animales y hacen mas viajes. El resto de los tratantes 

(8) Por supuesto nos referimos al interesante estudio de Thompson, "Economia moral de la multi
tud", incluido en el libro Tradici6n, Revue/toy Conciencia de close, editorial Critica. En la tasa
ci6n de precios de venta en esta villa encontramos el mismo espiritu Ctico (frente al de lucro), 
que Thompson registra en su estudio. 
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suelen tener una o dos caballerias, incluso hay quien las alquila. Respecto a los 
productos que se comercian, ademas de los ya mencionados suelen llevar a la 
ida, pescados, caiiamones y granos tres de los tratantes. Otros tantos comercian 
con ganado de tipo lanar y caballerias lechales. Cuatro mas tratan, en cor,npra
venta, con mulas y machos lechales (animales de tiro imprescindibles para la la
branza) y el resto, que supone la mayoria, tratan en lienzos, paiios de la tierra y 
ropas de lana. Lo que obtienen anualmente por este trabajo oscila entre mi! rea
les y doscientos, dando una media de cuatrocientos reales. 

Las graficas anteriores se ban obtenido del libro mlmero 23, libro de con
frontaciones seculares, en donde queda reflejado el salario diario que solian co
brar los diferentes oficios y seglln categorias. No est3.n todos los oficios existen
tes y algunos quedan desglosados, como los labradores (labradores, labradores y 
tejedores, labradores y alpargateros) y los jornaleros Qornaleros, jornaleros y 
cardadores), la raz6n la desconocemos, aunque podria ser labradores que "en
tendian" de tejedores y alpargateros y jornaleros de cardadores, independiente
mente de que estos oficios tengan sus trabajadores. 

Al ser salario diario y no saber el niimero de dias trabajados al aiio, podemos 
saber que oficio se paga mas pero no que trabajador cuenta con mayores ingre
sos al cabo del aiio. 

Entre ambas graficas se observan diferencias en el niimero de individuos de 
algunos oficios (labradores, jornajeros, pastores ... ) esto es debido posiblemente 
al diferente criterio utilizado por nosotros y el de los peritos. Cuando analiza
mos la poblaci6n por sectores estudiamos individuo por individuo, libro niime
ro 27 o padr6n complementado con el libro 21, y pudimos ver que los que apa
recian en el libro 27 como labradores, en el libro 21 tenian ademas otro oficio, y 
esto pensamos que habia que reflejarlo. En otros oficios la diferencia es de uno o 
dos individuos y en la mayoria es igual, por ello hemos querido incluir ambas 
grificas. 

Los salarios mas elevados, 4 reales, corresponden al polvorista (que trabaja 
con p6lvora), el escultor y labradores tanto de secano como de regadio. Los dos 
primeros se entiende por ser tareas muy especializadas y ademis s6lo existe un 
individuo de cada. En el caso de los labradores nos llama la atenci6n el hecho de 
que al aftadirse otro oficio mas cobren menos; un labrador cobra 4 reales, mien
tras que el labrador-tejedor cobra 3 reales y 17 maravedies, es decir, 3,5 reales. 
Igualmente pasa con los jornaleros-cardadores, que cobran medio real menos 
que los otros jornaleros. 

Los oficios menos retribuidos son los de aperador, herrero, sillero, carda
dor y zapatero de viejo, que cobran dos reales. Les seguirian, cobrando dos rea
les y medio los maestros de sastre, de alpargateros y los jornaleros-cardadores. 
El salario del resto oscila en torno a tres reales. 

Ya que la industria era puramente artesanal y domestica, no es raro encon
trar labradores y jornaleros a los que se les aftade el oficio de tejedor, alpargate
ro, cardador .. ., trabajos que realizarian en los tiempos muertos que les dejaba su 
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labor agricola. Serian agricultores a tiempo parcial. 
Como hemos podido ver en este estudio, tanto la estructura demografica 

como ocupacional nos remite a un tipo de sociedad predominantemente agrico
la y de demografia antigua; recordemos que el sector primario supone un 
67 ,37% de la poblaci6n activa y que casi un 80% de la poblaci6n es menor de 40 
aiios. La "industria" (seria correcto hablar de artesania) y el comercio estan es
casamente desarrolladas y mas bien· son actividades subsidiarias, necesarias en 
toda comunidad; como era de suponer la mayor parte del sector secundario esta 
integrado por oficios textiles y por su lado a menudo el comercio no es sino una 
actividad complementaria al ingreso que se obtiene del campo (es el caso dos 
labradores-tratantes). Es significativa la queja de un propietario de batan, que di
ce que a menudo los batanes de la localidad estan parados "porno tener abasto 
de ropas" o !as de! vendedor de la tienda de aceite y joyeria, que dice que obtie
ne pocos beneficios debido "al corto consumo que hay por el poco transito". La 
escasez de medios con que cuentan los tratantes (suelen tener una o dos caballe
rias) nos muestra lo limitado del comercio. 

Efectivamente la tierra es con mucho el principal medio de producci6n y la 
principal fuente de riqueza; y tanto los datos de la estructura ocupacional de! 
sector primario, que arrojan un porcentaje de labradores del 62,55%, como el 
relativamente reducido nllmero de jornaleros (un 29,37%), nos muestran una 
propiedad de la tierra no muy concentrada. Por otro !ado, no parece que !as car
gas de tipo feudal sean excesivamente gravosas. Mis bien nos parece que pesan 
mas los gravimenes de tipo jurisdiccional (Alcabalas, Tercias Reales) que los im
puestos territoriales sobre el campesinado. 

De todas formas no hemos de olvidar que esta zona presenta un grado de 
desarrollo superior al de su entorno, quiza en gran medida debido a la benefica 
presencia del rio Jiicar. 

ECONOMIA AGROPECUARIA 

La principal fuente de riqueza de Alcala de! Jiicar es la agricultura y la gana
deria, sobre todo la primera, siguiendole muy de lejos la industria. De todas for
mas no hemos de olvidar que el aspecto econ6mico de Castilla la Nueva y Extre
madura en el siglo XVJII ofrece una imagen totalmente opuesta a la actual tanto 
respecto a su riqueza agropecuaria como a su desarrollo ''industrial'', bastante 
alto en relaci6n con las demis provincias espafiolas. 

Hemos calculado a groso modo, los totales de la riqueza de la agricultura y 
la ganaderia y el porcentaje que supone una respecto a la otra. Puesto que el ob
jetivo de efectuar el Catastro era conocer la cantidad total de las rentas de cada 
sector para poder establecer un impuesto porcentual (4 reales y 2 mrs. para los 
laicos y 3 reales y 2 mrs. para eclesiisticos) se reflejaba en las respuestas la canti
dad de tierra, la producci6n, tipos de cultivo, niimero de cabezas de ganado con 
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sus respectivas valoraciones por unidad y especie. Ello nos ha permitido obtener 
unas cifras: el valor que se le supone a la producci6n agrfcola es de 261.646 rea
les; a la ganaderia, incluyendo animales de cria y de labor, es de 95.938 reales. 
De ahi que el porcentaje de la agricultura respecto a todo el sector agropecuario 
sea del 73,17% y el de la ganaderia sea de! 26,83%. 

Los datos no permiten hacer lo mismo con la industria ya que s6lo quedaba 
reflejado el total de ingresos de los trabajadores de este sector, pero no la valora
ci6n de los productos elaborados. 

A111"icultura 

Primeramente sefialaremos el criterio que siguen los vecinos a la hara de es-
tablecer para !as calidades de la tierra los aiios de barbecho: 

"Consideran que !as tierras de primera y segunda calidad deben quedar 
un afi.o en barbecho, mientras que las de tercera conviene que descan
sen diez, quince, veinte, incluso hasta treinta aiios". 

En esta villa existen tierras en la ribera del j(icar de primera, segunda y ter
cera calidad; de primera calidad los huertecillos contiguos a fuentes y manantia
les. Las tierras de secano gozan de los tres tipos de calidades, mientras que de 
una so la, de tercera, son !as eras para trillar. Los pastos y !as dehesas tambien tie
nen de !as tres calidades, y en cambio !as redondas son s6lo de tercera. 

Semillas 

A continuaci6n r.eflejamos la cantidad de semillas necesarias por almud, se
gun tipos y calidades de la tierra. El almud (3.480 m 2

) es una medida local em
pleada en esta villa y termino; para poder equipararla al resto de !as provincias, 
los encargados de medir !as tierras tuvieron que traducirla al apeo real, y halla
ron que un almud equivalia a 5.625 varas castellanas (una vara es igual a 0,835 
m 2

). Los autores del Catastro dieron la cantidad de semillas necesarias por 
almud: 

En la ribera 

Calidad Celemines I II Producto 

1. a JO trigo 
1. a 18 canam6n 
l." 2,5 adaza (maiz) 
2. a 9 trigo 
2. a 16 canam6n 
2. a 2 adaza 
3. a 12 cebada 
3. a 2 adaza 

(/) Celemfn 1112 defanego- 4,625 kg. 
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1. a 
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Se cultivan hortalizas 

Ca lid ad 

l." 
1. a 

l." 
1. a 

1. a 

2. a 

2. a 

2.• 
2. a 

3. a 

3." 
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Manantial y fuentes 

Celemines 

5 
10 

Secano 

Celemines 

5 
7 
2,5 
2,5 

30 (fanegas) 
4 (eel.) 
6 
2 
2 
3 
2 

Producto 

trigo 
cebada 

Producto 

trigo 
cebada 
centeno 
avena 
azafrtin 
trigo 
cebada 
centeno 
avena 
trigo 
avena o centeno 

No se puede cultivar cebada 

Vinas 

De 1. a ca/idad = 500 Cepas 
De 2. a calidad = 600 cepas 
De 3. • calidad = 600 cepas 

En la actualidad se cultivan 400 cepas por almud, cambio producido por la 
mecanizaci6n, hacienda preciso arrancar cepas para ensanchar el sembrado. 

A continuaci6n vamos a hacer una descripci6n de los tipos de cultivos, ren
tabilidad, productos y cantidad de tierra dedicada a cada uno de ellos. 

El total de la superficie cultivada asciende a 20. 312 almudes, que serian 
aproximadamente unas 7. 5 2 3 Ha. 

Rcgadio 

La variedad de productos que ofrecen las tierras regadas por el rio Jucar es 
abundante. Desde arboles frutales como moreras, ciruelos, parrales, granados, 
melocotoneros, higueras, cerezos y nogales hasta trigo, dti.amo y adaza. La dis
posici6n de los irboles esti hecha sin "armonia", tan solo !as moreras se en
cuentran en filas. 
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A continuaci6n detallaremos los diferentes tipos de productos que ofrece 
esta villa en regadio, asi como las calidades de las tierras, la extensi6n de ellas, el 
rendimiento por almud (3.480 m2, aproximadamente 2,7 almudes una hectirea) 
y su localizaci6n en el termino. En un capitulo aparte hablaremos de la cotiza
ci6n en reales de los diferentes productos. 

Regadio de (uentes y manantiales 

De 1. " ealidad existe un a/mud de hortalizas y eineo ee/emines (seis eelemines = un 

a/mud). 

Regadio de la ribera 

Cali dad Produeto Extensi6n 

~ 
218 al. 

J. a trigo, edilamo y adaza 1 eel. 
3 euartillos 

J. a moreras JO al. 
J. a pumares (cirue/os) 2 al. 
J. a parrales 1 al. 2 eel. 

1. a granados 1 al. 
J. a nogueras 42 al. 3 eel. 
J. a me/ocotoneros 3 al. 4 eel. 

~ 
35 al. 

2. a trigo, edilamo y adaza 5 eel. 
2 euartillos 

2." moreras 16 al. 
2. a pumares (cirue/os) 1 al. 
2. a cerezos 4 al. 2 eel. 

~ 
4 al. 

3. a trigo, edilamo y adaza 4 eel. 
2 euarti//os 

3. a moreras 21 al. 5 eel. 
3. a pumares (cirue/os) 1 al. 3 eel. 

3. a higueras 3 al. 1 eel. 

(1) arroba = 11,5 kg., cuando es Uquido 16 litros. 

(2) fanega = 55,5 kg. 
al. = a/mud ~ eel. = celemin 

Secano 

Rendimiento-almud 

trigo = 11 fanegas 
ecii!amo = 18 arrobas 
adaza = 7 fanegas 
200 arrobas hoja 
125 arrobas (1) 

100 arrobas 
75 arrobas 
JO fanegas 121 

125 arrobas 
trigo = 9 fanegas 
edilamo = 16 arrobas 
adaza = 6 fanegas 

150 arrobas 
trigo = 4 fanegas 
adaza = 4 fanegas 

75 arrobas 

lgual que hemos hecho con el regadio ofreceremos una tabla de produccio
nes, calidades y rendimientos para el secano. 
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Ca lid ad Produeto Extensi6n Rendimiento-almud 

l." trigo 645 .al. 4 eel. 6 almudes 
l." centeno 59 al. 7 almudes 
l." eebada 493 al. 3 eel. 8 almudes 
l." azafrrin 30 al. 60 onzas de tostado al aiio 
2. a trigo 2.688 al. 3 eel. 5 almudes 
2, a eenteno 829 al. 4 eel. 5 almudes 
2. a eebada 440 al. 3 eel. 6 almudes 
2. a avena 105 al. 4 eel. 6 almudes 
2, a azafrrin 29 al. 60 onzas de tostado al aiio 
3. a 

15 aiios 
deseanso trigo 1.990 al. 3 eel. 5 a/mudes 

3. a centeno 1.418 al. 6 almudes 
3. a eebada 140 al. 3 eel. 7 almudes 
3. a avena 1.124 al. 3 eel. 6 a/mudes 
3." azafrrin 3 al. 60 onzas de tostado al aiio 
3. a 

20 ailos 
deseanso trigo 473 al. 5 eel. 

3. a centeno 629 al. 3 eel. 
3. a avena 212 al. 
3. a 

30 ailos 
deseanso trigo 100 al. 

3. u centeno 270 al. 
3. a eebada 15 al. 
3. a avena 155 al. 2 eel. 

Vina 

1. a 387 al. 4 eel. 7 arrobas vino 
2. a 217 al. 5 arrobas vino 
3. a 489 al. 4 arrobas vino 

Eras, dehesas, redondas .!' e.astos eomunes 

Calidad Extensi6n 

3." 14 al. 4 eel. (Eras) 
(Pastos en la dehesa de Boalaje) 

1. a 200 al. Rinden en arrendamiento, por pastos y rastrojos 
2. a 200 al. anualmente: 400 reales 
3. a 200 al. 

600 al. total 
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Ca lid ad Extension 

(Dehesa de la Gila) 
J.• 150 al. 
2 .• 200 al. Rinde cada ailo: 120 reales 
3.• 450 al. 

800 al. total 
(Dehesa de la Nueva) 

J.• 250 al. 
2 .• 380 al. Rinde cada allo: 1.150 reales 
3 .• 580 al. 

J.210 al. 
(Redondas) 

3 .• 800 al. Rinde cada allo 135 reales 
].• 50 al. (Pastos comunes y baldfos) 
2 .• 50 al. 
3 .• 300 al. 

400 al. 

Ganaderia 

Al plantearnos el estado de la ganaderia en esta villa hemos preferido refle
jar detalladamente los distintos tipos de ganado, al modo como lo hicieron los 
vecinos en 1752 en vez de seguir el conocido criterio de ganado lanar, cabrio y 
vacuno. 

Cabras, machos cabrios y cabritos = 572 ejemplares 
14 machos cabrfos a 15 reales uno total 210Rls. 

103 cegajos a 3 reales uno total 309 Rls. 
62 chotos a 8 reales uno total 496 Rls. 

393 cabras no se sue/en destinar a la venta 

Caballos, yeguas y potros = 35 ejemplares 

31 yeguas 
3 postros 
1 caballo 

a 140 reales una total 4.340 Rls. 
a 60 reales uno total 180 Rls. 

750R/s. 

Jumentos y pollinos = 346 ejemplares 

145 pol/inos a 50 reales uno 
76 pol/ina,s un allo a 20 reales uno 

125 burros a 100 reales uno 

Bueyes y vacas = 4.- a JO reales cada uno 

total 7.250 Rls. 
total 1.520 Rls. 
total 12.500 Rls. 

total 40Rls. 

Mu/as y machos = 161 ejemplares, destinados a la /abranza, puesto que su carne no 
se vende, no aparece el precio. 
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Cerdos 251 ejemp/ares 

203 cerdos para et cuchil/o a 120 reales, total 24.360 Rls. 
46 cerdos lechales a 60 reales, total 2. 760 Rls. 
2 cerdas "de vientre., 

Carneros, ovejas y corderos = 1.813 ejemplares 

938 ovejas valoran unicamente et esquilmado de su lana: 41.223 rea/es. 
240 premales 
168 carneros 
467 borregos 

Ademis aseguran "que entre los vecinos de esta villa no tienen en el termi
no, o fuera de el cabana ni yeguada alguna; ni tampoco mulas de coche, ni caba
llos de regalo". 

El valor de los animates en la grifica anterior expresan el valor de su came 
en el mercado. 

Apicultura 

Existen 282 colmenas, de !as que se obtienen en cada una cuatro libras de 
miel y seis onzas de cera. La arroba de miel se paga a veinticinco reales y la libra 
de cera a seis. Una vez tasado el diezmo. 

Precios que se estiman en e/ quinquenio 1747-1752, de varios productos y animates: 

Trigo, por fanega 18 Rls. 
Cebada, por fanega 8 Rls. 
Centeno, por fanega 12 Rls. 
Avena, por fanega 4 Rls. 
Adaza (mafz) por fanega l 2 Rls. 
Cailam6n, por fanega 2 l Rls. 
Nueces, por fanega 15 Rls. 
C<iilamo, por arroba 2 l Rls. 
Vino, por arroba 4 Rls. 
Hoja de morera, por arroba 1,5 Rls. 
Una libra de azafran tostado, 56 Rls. 
Una libra de cera, 6 Rls. 
Cebolla de azafran, por fanega 2 Rls. 

Cerezas, por arroba 2 Rls. 
Melocotones, por arroba 2 Rls. 
Ciruelos, por arroba 2 Rls. 
Higos, por arroba 2 Rls. 
Uva de parrot, por arroba 2 Rls. 
Granados, por arroba 2 R/s. 
Mie/, por arroba 25 Rls. 
Lana, por arroba 25 Rls. 
Un cordero, 8 Rls. 
Un choto, 8 R/s. 
Un polio, l Rt. 
Un cerdo (7 semanas), l 5 Rls. 

En la segunda mitad de! siglo XVIII se produjo un evidente crecimiento de
mogrifico, lo que hizo necesario una mayor producci6n de alimentos y estimul6 
a su vez el aumento en los precios agrarios. En realidad durante todo el siglo 
XVIII se fueron roturando nuevas tierras, cada vez mis marginales y de peor ca
lidad, lo que llev6 a una tasa decreciente de la productividad y a un encareci
miento de! precio de la tierra, lo que despues Ricardo reflejaria en el proceso de 
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la renta diferencial. Significativo es el alto porcentaje de tierras de tercera cali
dad en Alcala delJucar; supone 3.475 Ha. es decir un 50,41 % del total de tierras 
laicas cultivadas. 

El aumento de producci6n se obtuvo no a traves de un rendimiento mayor 
por unidad de cultivo, pues el estancamiento tecnico persisti6, sino mediante 
nuevas roturaciones. Otro procedimiento que hizo incrementar la producci6n 
en algunas reglones fue la introducci6n de nuevos cultivos; tal es el caso de la 
expansion del vifiedo_ y de! olivar. 

Los gobiernos reformistas borb6nicos dictaron medidas para tratar de evitar 
el excesivo aumento de los arriendos por los propietarios e incluso, se realiza
ron proyectos de reforma agraria en los que Campomanes intent6 la formaci6n 
de una clase media rural mediante el reparto de los bienes de propios y·baldios. 
Todos estos intentos fracasaron, aunquc se llevaron a cabo colonizaciones inte
riores. Segun Dominguez Ortiz "seria injusto decir que el saldo final de la polfti
ca agraria de Carlos III fue negativo. Hubo conquistas parciales, se ensayaron so
luciones ... La falta de continuidad y coherencia en la polftica real de una parte y 
la resistencia pasiva de los poderosos, respaldados por las autoridades locales de 
otra, impidieron que la reforma fuese mas eficaz". 

Analizando las anteriores gr:ificas hemos podido averiguar que en la villa de 
Alcala existen 20.312 almudes de tierras cultivadas (incluidos algunos pastos, 
dehesas y redondas) que serfan aproximadamente 7. 523 hectareas. Ue ahi perte
necen a laicos 18.609 almudes, unas 6.892 Ha. y a eclesi:isticos 1.702 almudes, 
630 Ha., dando un porcentaje para estos ultimos de! 8,37%, cantidad que noes 
muy elevada; sin embargo esta cifra incluye las mejores tierras, y una buena par
te son de regadio. De la declaraci6n de laicos y eclesiasticos se puede hallar las 
cifras totales de lo que obtienen de la tierra, y asi sabemos que la suma total para 
el clero es de 44.130 reales y para seculares es de 261.646 reales. Por tanto el 
clero obtiene un 14,43% de la suma total mientras que posee un 8,37% de la tie
rra. No es casualidad que entre los jornaleros no hayamos encontrado practica
mente tierras de primera calidad. 

La totalidad de las tierras dispuestas para el cultivo ha quedado dividida en 
tres grupos: tierras en regadio, en secano y un apartado que incluye dehesas, re
dondas y pastos. De ahi el regaclio ocupa 367 almudes, unas 137 Ha., un 2% de! 
total de las tierras de laicos. El secano tiene 12.945 almudes, unas 4.794 Ha. que 
supone un 70% del total de las tierras de seculares. Las dehesas, redondas y pas
tas representan 3.810 almudes, unas 1.411 Ha., un 20,47%. Teniendo presente 
que las cifras halladas est:in hechas sobre la base de tierras de laicos, 6.892 Ha. 
Aun nos queda un 10% de tierras sin clasificar, debido a la diferencia que hemos 
encontrado entre las cifras que nos da el Catastro y nuestras propias estima
clones. 

Averiguando los porcentajes de las distintas calidades de tierra obtenemos 
que de primera calidad existen 2.544 almudes, unas 942 Ha., un 14%. De segun
da calidad 5.197 almudes, unas 1.925 Ha., un 28%. De tercera calidad son 9.382 
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almudes, unas 3.475 Ha., un 50,41 % ; esta ultima cifra es considerable, estando 
compuesta principalmente por cereales, dehesas, redondas y pastos. 

A mediados de! siglo XVlll en Espaii.a y sobre todo en Castilla, dentro de la 
agricultura la principal producci6n la constituyen los granos, seguidos de muy 
lejos por el vino, las legumbres y aceite. Dentro de los granos el mas importante 
es el trigo. Cuenca por ejemplo es la quinta productora de trigo de Espaii.a en 
1799; ademas hemos de contar queen el siglo XVlll aument6 la especializaci6n 
en cereales en Espana. En nuestro caso los granos ocupan 12.050 almudes, unas 
4.463 Ha. que suponen el 64,75% de! total cultivado, cifra que corrobora lo an
teriormente mencionado. En el secano podriamos desglosar los distintos culti
vos y observar la altisima cifra (91,07%) que ocupan los cereales, teniendo en 
cuenta que una buena parte de! regadio tambien se compone de ellos. 

Secano 70% de/ cultivo 

Producto % Almudes Hectareas 

trigo 

i 
5.898 2.184 

centeno 
91,07 

3.206 1.187 
cebada 1.089 403 
avena 1.597 591 
azafran 0,47 62 23 
viila 8,44 1.093 405 

Respecto a los precios cerealicolas hemos conseguido una tabla de precios 
de! Censo de frutos y manufacturas de Espaii.a c islas adyacentes de! at'io 1799 
(Miguel Artola op. cit.) y podemos comprobar la elevaci6n de estos con respecto 
a cincuenta aiios atr:is: 

Precios por fanega 

Producto 1799 

trigo 37 a 60 Rls. 
cebada 25 Rls. 
centeno 33 Rls. 
avena 15 Rls. 
adaza (ma{z) 20 Rls. 

1752 

18 Rls. 
8 Rls. 

12 Rls. 
4 Rls. 

12 Rls. 

Deniro de las producciones agricolas sigue a los granos, por lo que respecta 
a la aportaci6n a la renta agraria el vino, que representa en nuestro caso el 
8,44% del secano. Producci6n dedicada totalmente al consumo familiar y no a 
la exportaci6n, como m:is adelante. El precio de la arroba de vino en Cuenca en 
1799 es de cinco reales, mientras que el Catastro para 1752 nos da un precio de 
cuatro reales. 
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En el resto de Castilla cobran importancia despues !as legumbres y el aceite. 
Estos dos productos no los hemos encontrado en esta villa, En cambio en la ac
tualidad sin ser primordiales si se Jes dedica un apartado. 

Sin embargo Artola nos dice que !as producciones agrfcolas tales como hor
talizas, verduras y frutas son insignificantes tanto en Castilla como en e1 resto es
paftol. Para el caso de !as hortalizas en esta villa se cumple lo anterior, no debia 
ser un alimento importante en la dieta; no ocurre lo mismo con los :1rboles fruta
les, debido a la existencia de! riego de!Jiicar, que ocupan una extension de 109 
almudes, unas 40 Ha. y representan un 30% de! regadio. Destacan !as moreras, 
arbol que hoy apenas existe, pero que entonces suponian 48 almudes, unas 18 
Ha., debido a la todavia importante industria de la seda. Alcala de! ]Ucar seen
contraba en un lugar pr6ximo a estos centros sederos, coma Requena, Valencia 
y Murcia, de ahi que la produccion de hoja de morera fuese importante y diese 
buenos ingresos, como 900 .reales anuales, obtenidos de 600 arrobas de hoja, a 
1,5 reales la arroba. Ademas dentro de! regadio existe algo de caiiamo, producto 
destinado al textil. 

Respecto a la tecnica de explotaci6n suelen mencionar casi siempre al tercio 
(dos aiios de descanso y uno de cultivo) o rotacion bienal, aiio y vez, teniendo 
una cantidad de tierras considerable en descanso 15, 20 y 30 aiios. 

En el Censo de frutos y manufacturas se utilizan unos valores constantes pa
ra todas !as provincias espaiiolas respecto a la parte de la cosecha de granos que 
se dedica a simiente que seriael 16,66% de la producci6n total; la productividad 
supondria e1 6 por 1 en todo el pais. Hemos hecho comprobaciones de esto para 
el trigo y obtenemos los siguientes resultados: 

El trigo cultivado en la ribera de primera calidad tiene una productividad de 
22 a 1,8, de segunda calidad seria 18 a 1,5, muy por encima de la media nacio
nal; hay que hacer hincapie en que son tierras de regadio, en la propia ribera de! 
Jiicar. Sin embargo esa productividad media nacional si se cumple para el seca
no, que a su vez es mayoritario; en primera calidad resulta el 6 a 1, en segunda 
calidad seria de 5 a 0,8, y de tercera de 5 a 0,5 teniendo en cuenta que muchas de 
estas tierras se dejan en descanso mas de 10 aftos. 

Respecto a la ganaderia podriamos desglosarla en cinco grandes grupos: ga
nado lanar, cabrio, vacuno, porcino, y de labor. 

El ganado lanar con un doble aprovechamiento, carnico y de produccion de 
Jana, cifra importante que supone 41.223 reales. Esta produccion se dedica prin
cipalmente al consumo local y solo una pequeiia parte se exporta a Andalucia. 

El ganado cabrio tiene tambii:n importancia, en este caso mas para el consu
mo de carne y de leche. El ganado vacuno practicamente no existe y e1 porcino 
si destaca por su niimero, y en la medida en que se podia ocupaba y ocupa ac
tualmente un lugar principal en la dieta carnica. 

Los animales de labor, los jumentos para el transporte y !as yeguas tienen un 
niimero considerable, lo que es logico en un lugar donde se dedica practicamen
te todo el tiempo a la agricultura. 

Los animales mas valorados son la yegua, 140 reales; y e1 cerdo y el burro, a 
120 reales y 100 respectivamente. 
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BONIFACIO SOTOS OCHANDO 
(Ensayo biogr:ifico) 

Por Rafael MATEOS Y SOTOS (t) 
Archivero-Bibliotecario, Correspondiente de la 
Academia de la Historia y Cronista oficial 
de la provincia de Albacete. 

"Nombre celebre, de fama no s6lo nacional sino europea" (!). 
El dia 5 de Junio de 1785 naci6 en Casas Ibanez el Dr. D. Bonifacio Sotos 

Ochando. 
Aprendi6 las primeras tetras en su pueblo natal, dando desde luego pruebas 

de su amoral estudio, y llegado a la edad de doce aiios fue enviado por sus pa
dres al Seminario de San Fulgencio de Murcia, celebre en aquella epoca, para que 
en et, seglln sus deseos, siguiera la carrera eclesiastica. 

Apenas comenzados sus estudios, adelant6se a todos sus condiscipulos (2), 

obteniendo el primer puesto entre ellos y la primera censura en todos los cursos, 
y mereciendo al propio tiempo la nota de muy bueno en costumbres. 

En 1805, cuando contaba 20 aiios, se gradu6 de Bachiller y Doctor en Teo
logia nemine discrepante, siendo nombrado en el mismo colegio, profesor susti
tuto de Humanidades, Filosofia y Teologia, desempeiiando otras varias c:itedras, 
y escogiendole entre todos para encargarle de la de Escritura Sagrada, nueva en
tonces en aquel seminario. 

Su interinidad como catedratico dur6 poco, pues a los tres aiios de asistir a 
!as clases como profesor sustituto fue nombrado en propiedad, la que conserv6 
durante quince aiios, en cuyo periodo de tiempo tuvo a su cargo varias veces y 
por largo espacio, la regencia de estudios. 

En 25 de Noviembre de 1820 el Obispo de la di6cesis -que lo era D. Jose 
Jimenez- le nombr6 rector del seminario, y a poco fue reelegido por el cabildo 
en sede vacante; honor este de la reelecci6n sin ejemplo en aquel seminario. 

El joven rector fue recibido con general agrado, y correspondi6 a aquellas 
muestras de afecto "promoviendo el adelanto espiritual y literario de los alum
nos y conservando el honor y buen nombre del Seminario". 

Slendo profesor en San Fulgencio, hizo oposiciones a la canongia magistral 
de Murcia, y D. Bonifacio fue uno de los tres solos opositores que obtuvieron 
votos, entre los muchos que se presentaron. 

Por esta epoca tambien, y como prueba de su actividad intelectual, present6 

( 1) Con cstas palabras empieza cl articulo que dedica a Sotos Och an do el Sr. Baquero Almansa en su 
laureada obra Hijos ilustres de la provincia de Albacete. 

(2) Quc a veces pasaron de 80. 
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a la Sociedad Economica de Murcia una Memoria sobre meridigos, que le valio el 
que la dicha Sociedad -de la que fue Secretario- le nombrara por unanimidad 
su socio de merito y le entregase una medalla de oro. 

Codiciosa de los talentos de nuestro rector, sedujole la politica con sus fal
sos halagos, yen Marzo de 1820, con motivo de los sucesos politicos acaecidos 
en Espana, al constituirse !as juntas supremas que habian de emender en la cosa 
publica hasta la reunion de las Cortes, fue elegido por la Diputacion provincial 
vocal de la Junta suprema de Murcia, y Diputado a Cortes por dicha Capital en 
Diciembre del ano siguiente, cargo que ocupo hasta I. 0 de Octubre de 1823, en 
que con motivo de la reaccion operada entonces en la politica espaiiola, tuvo 
que huir de Espana, lo mismo que los que, como et, profesaban ideas liberales, 
refugiindose en Francia. 

iComo habia de pensar el fugitivo diputado al traspasar la frontera que, de
tris de ella, la fama le esperaba para otorgarle sus ambicionados favores!. 

Abandonado en tierra extrafta a sus propias fuerzas, para satisfacer las exi
gencias de la vida, entregose de Ueno al trabajo de produccion literaria y cientifi
ca y en breve plazo publico varios libros sobre Religion, Literatura espaiiola y 
gram3.tica, pronunciaci6n y traducci6n de los idiomas frances y castellano; tan 
favorablemente acogidos, que su autor fue nombrado por el Gobierno frances 
catedratico de lengua castellana en el Colegio Real de Nantes. 

Tan rapidamente crecia al otro lado de los Pirineos la fama del docto cxpa
triado, que la Sociedad de Metodos de enseiianza de Paris, en una junta que pro
voc6, al efecto, elogi6 muy particularmente sus obras de enseiianza del castella
no, proponiendo el metodo adoptado en ellas como modelo que debieran seguir 
los que se dedican a la enseiianza de idiomas, nombrindole, ademas, poco des
pues, su socio de nUmero, y posteriormente vocal de su Consejo administrativo; 
as{ como tambiCn, por consecuencia de informe secreto de la dicha junta sabre 
la Gramatica espaflola para e/ uso de los franceses, el ministro de Instruccion pu
blica la envio, con especial recomendaci6n a todos los rectores de !as Facultades 
de Francia, e influy6 para que a nuestro compatriota se le permitiese por honro
sa excepci6n sacar de la Biblioteca Real los libros que necesitase para sus traba
jos. 

Todas estas dintinciones eran irrecusables pruebas del aprecio en que nues
tros vecinos tenian el mCrito del sacerdote espaftol. 

Para juzgar de cual fuera su conducta profesional y cuales sus costumbres en 
su segunda patria, bastara decir que el Provisor del Colegio Real de Nantes carti
fico que la conduct a del Sr. Sotos habia sido irreprensible y que a ta lentos recono
cidos y experimentados habfa reunido constantemente mucha exactitud y ce/o en e/ 
ejercicio de sus funciones de catedratico; y que su inmediato superior, cura enton
ces de San Roque de Paris y despues arzobispo de Ruan, certifico tambien en una 
ocasion que: Sacerdotem Sotos virum esse prudentem, doctum et pium, omnino 
probum et catholicum; yen otra que: insignemfuisse doctrina pietate, scientia, mo
ribus fide et vita. 
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Puso digno remate a estos honores el arzobispo de Paris, quien en senal de 
su estimaci6n, le di6 licencia para toda clase de dispensas y reservas en la admi
nistraci6n del sacramento de la Penitencia, sin mis restricciones que aquellas 
que traspasaban el limite de sus facultades episcopates. 

Se disponfa D. Bonifacio a repatriarse, cuando en Noviembre de 1833, y sin 
que mediara solicitud por parte suya, fue nombrado profesor de lengua castella
na de los hijos (3) del Rey de Francia Luis Felipe, testimonio cierto de la alta repu
taci6n que nuestro comprovinciano gozaba entre los franceses. 

Dos ai\os mas tarde, en 1835, fue nombrado, sin tener noticia de ello, indi
viduo de una sociedad constitufda en Paris para la publicaci6n de obras escogi
das teol6gicas, can6nicas y escriturarias. 

Siete ai\os desempen6 el cargo de ayo de los prfncipes, tan a satisfacci6n de 
los reyes, que le manifestaron repetidamente su aprecio con distinciones y obsc
quios, y en 1840 resolvi6 volver a Espana. 

Noticiosos ya los espanoles de lo mucho que valia Sotos Ochando, porque, 
como casi siempre ocurre, asi lo pregonaban los de fuera de casa, e instalado de
finitivamente en Espana en 1841, llovieron sobre et los honores y las mercedes. 

El Arzobispo de Toledo, le nombr6 Examinador sinodal de su di6cesis; ofre
ci6sele una mitra, que el modesto sacerdote no acept6; se le confiri6 el encargo 
de fundar el Instituto provincial de segunda ensenanza de Albacete; en 184 3 se 
le nombr6 vocal del Consejo de Instrucci6n publica y en 1845 Catedratico nu
merario de Teologfa dogmatica de la Universidad Central (4) y por ultimo, la Jun
ta de Gobierno del Colegio Politecnico, que entonces presidia el duque de Vera
gua, en sesi6n de 7 de Agosto de 1851 le eligi6 por unanimidad para Director de 
aquel colegio, por sus eminentes cualidades de saber y virtud -dice el 
nombramiento- con el sueldo de 24.000 reales, habitaci6n y mesa. Como para 
ocupar ese puesto se requerian ciertos grados academicos que nuestro biografia
do no posefa, se le dispens6 de ellos por R.O. de 23 del mismo mes. 

Y vamos a tratar del asunto que di6 mas fama a D. Bonifacio: un proyecto 
de lengua universal. 

Vease c6mo surgi6 en et tan grandiosa idea. 
Paseando una tarde de Abril con sus amigos D. Jose de Ariza y D. Jose de 

Grado, por las afueras de Madrid, bajo los arboles de la Virgen del Puerto, habla
ron de los beneficios que a la humanidad reportarfa una lengua universal, y con
vinieron planear un proyecto. 

Reunidos nuevamente pasados algunos dfas, los dos amigos quedaron sor
prendidos al ver que D. Bonifacio habia trazado un proyecto de lengua univer
sal, no solo escrita, sino tambien hablada, y esta noticia trascendi6 bien pronto a 

(3) Fueron Cstos el duque de Orleans, la princesa Maria, el principe de joinville, el duque de Ne

mours y la princesa Clementina. 
(4) Por R.O. de 3 de Enero de 1854 fue jubilado con la categoria de este destino y pensi6n anual de 

19.200 reales, acreditindole mas de 48 afios de servicios. TambiCn en 2 de Marzo de 1850, pro
fes6 en la V.O.T. de servitas. 
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los drculos ilustrados y a la prensa de Madrid, que dispensaron al proyecto favo
rable acogida. 

Estimulado por esto y por las escitaciones de sus numerosos amigos, espe
cialmente por D. Rafael Perez, ministro de la Gobernacion en 1836, y el briga
dier D. Mariano Perez de los Cobos, dio a luz en 1851 un proyecto de Iengua uni
versal, yen 1853 en una reuni6n en la que concurrieron eminencias tales, como 
Martinez de la Rosa, Olozaga, Conde de Cleonard, D. Joaquin Maria Lopez, D. 
Modesto Lafuente, D. Francisco Pareja y Alarcon, y otros muchos, leyo las bases 
de un proyecto que merecio uniinime aprobacion y el apoyo de toda la prensa. 

Ademas, las Cortes Constituyentes de 1855 conformandose con el dictamen 
de una comision presidida por el ilustre orador sefior Rios Rosas, declaro que el 
proyecto de Lengua universal, era digno del aprecio de la Nacion y merecedor 
de la atencion del Gobierno ofreciendo a su infatigable autor 40.000 reales para 
atender a los desembolsos que sus trabajos le ocasionaran. 

No se ocultaba a la perspicacia del autor del proyecto cuan provechoso ha
bia de serle lograr que se inclinara en su favor la respetable opinion de la intelec
tualidad francesa, y sin que la voluntad flaqueara al peso de sus setenta afios, 
fuese a Paris y presento un proyecto a la Sociedad Lingiiistica de la culta capital; 
la cual, apenas lo recibi6, y noticiosa ya de su aparici6n, nombr6 para que fuera 
examinado detenidamente, una comisi6n formada de veintitrCs de sus socios 
mas ilustrados, y esta comisi6n, despues de cumplir escrupulosamente su come
tico, emiti6 informe en terminos por todo extremo laudatorios (5). 

Akanzado este triunfo, regres6 a Madrid (6) y ayudado por el Rector de la 
Universidad, el Excmo. sefior D. Tomas Corral y Ona, dirigiose al Gobierno, el 
cual pas6 cl proyecto al Consejo de Instrucci6n publica para que informara, y 
habiendolo hecho favorablemente, se present6 entonces al ministro de Fomento 
y al Director general de Instrucci6n publica -que lo eran, a la saz6n respectiva
mente, el marques de Corvera y D. Jose Moreno Lopez- los que dedicaron dos 
horas y media a escuchar la exposicion del proyecto, acogiendolo con carifio y 
ofreciendo su proteccion. 

Alentado por el creciente favor y valioso apoyo, que a sus acariciados pla
nes se otorgaba, pens6 constituir una sociedad que, formada con importantes 
elementos, tomase a su cargo, el dar impulso a los trabajos no solamente en Es
pana sino fuera de ella, y tan afortunado fue en sus primeras gestiones para lle
var a cabo aquel pensamiento que bien pronto pudo contar con 40 socios (7) 

(5) Dice Baquero Almansa que la prensa francesa dio a tan lisongero documento una resonancia ex
traordinaria. L.)ourdan en el ''Causeur'', Mr. Moigno en el ''Cosmos'', L. Migne en ''La VeritC'', 
Mr. Dujardin D'Hardivillers, etc. 

(6) Vivi6 en Madrid en la calle de Pizarro, n. 0 11, bajo. 
(7) Que eran los siguientes: D. Francisco Martinez de la Rosa, D. Salustiano Ol6zaga, D. Facundo In

fante, D. Santiago Tejada, D. Antonio Alcala Galiano, D. Domingo Ruiz de la Vega, D. Francisco 
Luxan, el conde de S. Luis, D. Pedro G6mez de la Serna, El duque de Rivas, D. Joaquin Aguirre, El 
marques de Corvera, D. Pascual Madoz, D. Joaquin Francisco Pacheco, El marques de Molins, 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1986, #19.



144 

- ' 
. - - , -·I 

~.-s;:/ 
vf ./1'0 ~,..~ LA.~~~:;''J',,,._, u~ 

en.~130,,.,;/•.-~.J .;;,~,e,,a_2'.~ .... ~o ,{_ 

CA:w.,..... ::t'~":..ri--•c.o µ·/.,;:),, k-te:r ........ ;.,,,,,, ~-e..4'._ 
~·...,""'"";;~ .,,......,,.,evf,, 't'> ........... e<':l..c'ZA-4 ... &!. ~~ 
..: I'""' ;::,,.,. .,.,,, '!::"',..,.,,.." f!~P £,,,,.,..~ :Je- _,..., P..-'fye-<- . 
!;:: ';! e--. -'et} e ')-e.-;:z::._f _ ,,,.__, .(..t,...._., ~,,_..-.,,,.__/ .J.;Lo ~~ 'e,-~ 
:! 1-¥"4 c.-,'--"""' 'ff~~,,,, ...1eL_tJ. "--'°-~""'- ;d: z...; 
..... , .. :,_,._, ~. /~ T ... ....J_,_.,~,.....~r"",,.._ A-c 
--:-~ ,hClo.J.,,..,,,..f!.N~·~D 4-~'h-..ot.~VY"O ........ ~rev-~ 
;,.._.t:r, -'j' ';}.:.,.,,.,y•·•·,'M ~>en k ~/"...,....,,,._,;;I k 
......._.._h.,., :i:::·,,-e.->'~ '::! r~·~.-~r.-..-~-v;_~ 
<Jd,,....i...., ~.-~·o ,_..., "d~e:.il.,..., .4~ /..., u,..........., . 
..,.-..,,. ~w ~ .......... u,....,.,,·.,,.....,.,J:Je- ~/~·~;;) 
.t,:..,.p:..;,;., -c·z~ :i:!, ~, 4 _,,: ....J... Mf' Y" ,._,.. J ,//«40¥ 

'5~ ~txA 't"~v'"l·t.f.·'T'~ t:.-0~ ,,/e.-v ~~6~~
i<~e."'"'~/~e.4-/!Jl,. Ute ~h~O~tt k"'--1'.y~S.:o 
~ur<46 ,,; I' ..... A~'T<W.,..... 'h>-' .; .. .,.,_ • 'Y°ao-C4 't:n-> J. 

8/ &et!'"~....,~ .........., -:.·&>-..,...""-:~.......,..,..../"":.~e ....... -
_,;0~ l".e#.,.,~-t, ..... r"".ne-.-. '?-£ ...,_,~.......,.~ ~ ........ 0 

f ~ ~,., e-.,r eM~· ./ ""o .,., .. t: <-< ·-c,,., _,(c,,.,, ~ .. .,.~ Je. 

71:.Y-V ~ ~~'Y"'~ ~,.......,,e>J ~-""'""W"lA'.rs-'CI'\--\. ..e,;,,r-e.
"" ·J, .,,...~ ~ 'l-V>";) -. .. ' ;;J~ / .... ,,,,_..A;:<A/'T'Jeft..,,., :y _,~~·-/ 
z-.Jo #d ,..,_~cr-&-<·0 1 t'e-.f'r7...,.....,.,;""'-' ~-:r:{ ;f.,..,.~ .. -

if..._,._ ........ ~ ,,,,,,....'&~<J 1°(,<ft',,.., c..a .... il~ ........ .;_.IQ. 
,,-e..,._L.,·,,_ .... c-:.o~ ':Jr./' ... ,.':!~"" e.,.<V>-1~~~0 ..... ~":?' 
.:.,.,,.,;t>,,..,. z-..,,..,-.. r..,,, .... a~·~ 'Jd~L-, .,.,,.,,; ;i .::i 
':/f'<V¥"<»d ;(..,...........,..,... ...A"<~-•-•r>-J /k ~ CAAAf..,.; 
~<'.t..-..--.or> .k, Ld /'<:1...._._ h--.vt-.:~--" ., • -'.>· ........,.dtl ~ ... c;.J'2~tC · 

< ~·~~o.. ./'c-i /~&Y1'V't"" :,,f?-t' ~~ClA.A.#0......._ ~-,_::6,. _ _,.,. r_:; 
<l;-t,..-)) ~c1 ~~c~e~~. c~ JeAe~ y i!A;-;?-/!.,,-¥<.AJ ;.f_,~_e..::·:' 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1986, #19.



145 

e/ IX-C.-.
0

£/Yl;O -e-.... k -~ ~,._, p-r"/V' '_,-o: •.• r ,t:'.._., .,/Y<--e..:=--.f.Ae-o~e...:J-o ':_:_,....., -4_; 
' ' ' ':t evJ'......_,.,rec,n, .. 2LJ'2-i..,t'~a . 

.J>t~.:d {o k .J.He..::10 e?-e. ./8 >) 

~ 
' .'' 

~\ 
! .. 
\ 

I~ I . ,.. 

~ 
~ 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1986, #19.



146 

Af;J_.,,,,,_·j /.G .11.t_ 7~bo .tRe. 18!is 

l/.J>. 7Lr::Je> $i ~f!.../_....._. ~/e-?:.. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1986, #19.



147 

aumentados despues con muchos otros, todos de lo mas notable de Espana, que
dando constituida la "Sociedad de Lengua universal" (B) de la cual era 6rgano un 
Boletfn, que se publicaba mensualmente, dirigido por D. Lope Gisbert. 

Este en union del insigne medico D. Pedro Mata y de D. Pascasio Lorrio, 
fueron los auxiliares mas poderosos que tuvo en su empresa Sotos Ochando; hi
cieron activa propaganda en la prensa, en la tribuna yen la ciitedra, D. Pedro Ma
ta, primero y D. Lope Gisbert, despues, dieron conferencias en el Ateneo de Ma
drid, y el seiior Lorrio explic6 tambien en dicho centro un curso (1859-60) priic
tico de "Lengua universal" (9). 

Poco tiempo contaba de existencia aquella sociedad, cuando el dia 8 de Fe
brero de 1861, hallandose D. Bonifacio presidiendo una de sus reuniones, sin
tiose siibitamente acometido de un ataque apopletico con hemiplegia del !ado 
derecho. 

Accidente tan grave como inesperado caus6 la profunda impresi6n que pue
de suponerse en sus amigos y fue motivo de que el proyecto de lengua universal 
no pasara de ta!; pues aunque el espiritu del venerable sacerdote se mostrara en
tero y continuo, trabajando y asistiendo a las sesiones de la Sociedad, lucha del 
alma fuerte que resiste a la adversidad, rindieronle al fin los aftos, y la parilisis 
que igual que a Prometeo le tenia encadenado, y como el aguila herida busca el 
nido amigo, asi el viejo educador de principes, se restituy6 al seno de la familia 
en Munera (10) donde muri6 (11) el 9 de Noviembre de 1869. 

Como prueba de su respeto a !as !eyes y de que la nieve de la vejez no enti
bi6 sus ardores liberates, merece consignarse el hecho de que D. Bonifacio se 
present6 el dia 30 de Junio de 1869 ante el Alcalde de Munera a jurar la constitu
ci6n promulgada el 6 de! mismo mes, acto que realiz6 "espontiineamente y ape
sar de su avanzada edad e imposibilitado"; segiin asi lo participaba, con fecha 4 
de Julio siguiente, la referida autoridad municipal a la superior administrativa de 
la provincia. 

D. Jose Caveda, D. Mariano PCrez de los Cobos, D. Rafael Monares, D. Modesto Lafuente, 
D. Joaquin Marla de Paz, D. Nicolas Maria del Rivero, D. Juan Eugenio Hartzenbusch, D. Anto
nio Cinovas de! Castillo, D. Florencio janer, D. Eugenio Moreno L6pez, D. Roman Goicoerro
tea, D. Pedro Felipe Monlau, D. Francisco Pareja y Alarc6n, D. Fernando Fulgosio, D. Joaquin 
Maldonado Macanaz, D. Laureano Figuerola, D. Jose Godoy, D. Eusebio M. a del Valle, 
D. Eduardo Asquerino, D. Emilio Castelar, D. Pedro Sabau, D.)uan Manuel Montalban, D. Fran
cisco Millan y Caro, D. Claudio Moyano, D. Bonifacio Sotos Ochando. 

(8) Celebr6 su primera sesi6n en 21 Enero de 1861 y la Ultimaen 31 Diciembre de 1867. La reina de 
Espada se declar6 protectora de la Lengua universal. 

(9) Tambien seg6n Baquero, el acaudalado D. Pedro Sotos, sobrino de D. Bonifacio, prest6 auxi

lios pecuniarios. 
(10) Vivi6 alli en compaii.ia de sus sobrinas D. a Ana y D. a Feliciana Aguado y Sotos, las que, como 

no podia andar solo, le acompaii.aban cuando iba a decir misa. A esta 61tima la instituy6 en he
redera universal, en el testamento que otorg6 en Munera ante el notario D. Facundo Blazquez, 

en 14 de Mayo de I869. 
(I I) En la casa en que vivi6, calle de los Olmos, n. 0 12, a Las 8 y media de la maii.ana. 
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Tampoco la ausencia extingui6 el amor a su pueblo. 
Cuando en 1849, se restaur6 la Iglesia parroquial de Casas Ibanez, contribu

y6 con 500 pesetas y regal6 un c:l.liz, que todavia se conserva con esta inscrip
ci6n: "Ora frater pro Bonifacio Sotos que hunc calicem Eclesia donavit". 

En la capilla de la Purisima Concepcion del cementerio de dicho pueblo se 
conservan los restos, yen el nicho que los guarda hay una l:l.pida de m:l.rmol ne
gro, con la siguiente inscripci6n en letras de oro: 

D.0.M. 
Aqui yace 

El Ilustrisimo seiior D. Bonifacio Sotos Ochando 
Presbftero, var6n eminentisimo en ciencias y en virtudes 

Diputado que fue a Cortes en 1821 
Consejero de Instrucci6n piiblica en 184 3 

y autor de un proyecto de lengua universal 
Falleci6 en 9 de Noviembre de 1869 

a los 85 aiios de edad 
R.l.P. 

Figura de tanta valia como la de Sotos Ochando no ha recibido hasta ahora 
mis distinci6n de parte de SUS paisanos que la inscripci6n de SU nombre en el sa-
16n de sesioncs del Palacio de esta Diputaci6n provincial. Hace alglln tiempo se 
nos invit6 a que indic:l.ramos algunos nombres de albacetenses ilustres para sus
tituir con ellos los de varias calles y plazas de Albacete. Entre otros, propusimos 
tc6mo no? al autor del elogiado proyecto de Lengua universal, y no se acept6, 
alegando que no era de Albacete. Si csa fue la raz6n, no subsisti6 mucho tiempo 
tal criteria o no se aplic6 en otros casos anfilogos, seglln atestiguan hechos pos
teriores. 

(Hemos estimado mucho a D. Manuel Navarro, esposo de una sobrina de D. 
Bonifacio, abundantes libros, documentos y noticias que nos ha suministrado 
para este trabajo) (12). 

R. M. y S. 

(12) A este trabajo manuscrito siguen varias piginas con notas bibliogrificas. Todas ellas se han in
corporado al siguiente trabajo de investigaci6n sobre las obras de Don Bonifacio Sotos Ochan
do, citindose la procedencia en la ficha correspondiente. 
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OBRAS DE DON BONIFACIO SOTOS OCHANDO 
(Investigaci6n bibliografica) 

Por Francisco FUSTER RUIZ 

BIBL/OTECAS CONSULTADAS EN MADRID, PARA LA /NVESTIGACION 
BIBL/OGRAFICA SOBRE DON BONIFACIO SOTOS OCHANDO: 
(IO al 13 de abril de 1985) 

Biblioteca Nacional 
Real Academia de la Lengua 
Real Academia de Ciencias Morales y Politicas 
Real Academia de la Historia 
Real Academia de Jurisprudencia 
Ministerio de Agricultura (antiguo Fomento) 
Ministerio de Educaci6n 
Ministerio de Justicia 
Ateneo de Madrid 
Biblioteca Universitaria Central 
Biblioteca de/ Congreso de /os Diputados 
Biblioteca de/ Senado 
Sociedad de Amigos de/ Pais 
Hemeroteca Nacional 
Hemeroteca Municipal 
Catalogos de la Biblioteca Nacional de Paris (en la B. Nacional) 

CONSULTADAS EN ALBACETE: 

Biblioteca PUblica de/ Estado 
Archivo Hist6rico Provincial 
Archivo particular de D. Alberto Mateos Arcangel 
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1824 

1. Traduction de l'espagno/, par Sotos Ochando. Paris, impr. de Bacquenois, 
1824. VIIl-428 p., In-18. (L'ouvrage est precede d'un prospectus qui por
te: Cours comp/et de la langue espagnole, specia/ement destine a ceaux qui 
n'ont pas de maitre. La preface est suivie du rapport sur l'ouvrage d'enseig
nement par A.O. Lourmand et Delulande-Hadley). 

B. Nationale. Paris. 

1830 

2. Methode pratique pour apprendre l'espagno/, par ... Paris, librairie hispano
americaine, 1830, 3 parties en 2 fasc. In-12. I. De la prononciation. II. De 
la traduction. (Cette partie est incomplete). III. Themes espagnols. 

B. Nationale. Paris. 
(Cit. Palau). 

3. Nouvelle Grammaire espagno/e d /'usage des Franrais, plus complete ... que 
celles de Carmon, Hamoniere, Josse, Nugnez, Taboada, Martinez, etc.; par ... 
B. S. Ochando. Paris, librairie hispano-americaine, 1830. 281 p., In-12. 

B. Nationale. Paris. 
(Cit. Palau). 
(Puede ser el mismo libro que aparece con estos diferentes titulos en 

espafiol): 

4. Gramatica espallola para uso de los franceses. 
(Cit. Baquero Almansa, Espasa). 

5. Gramatica espailola-francesa, la unica aprobada pore/ Consejo Real de Ins
trucci6n publica de Paris. Un tomo en 8. 0 mayor. 

(Cit. en Pronunciaci6n de/ frances sin maestro. Paris, 1835). 

1831 

6. Methode pratique pour apprendre l'espagno/, Suite d la grammaire 
espagnole ... pour /'usage des colleges de France, par ... Nantes, imp. de He
rault, 1831. IV-240 p., tableau. In-12. (De la prononciation; de la traduc
tion; cette partie, beaucop plus developpee que dans l'ouvrage precedent, 
contient de nombreux morceaux choisis). 

B. Nationale. Paris. 
(Cit. Palau). 

7. Traile pratique de la prononciation espagnole, suited la Gram ma ire espagnole 
approuvee par l'Universite pour /'usage des colleges de France. Paris, 1831, 
184 p., 8. 0 . 

(Cit. Mateos y Sotos, yen Projet d'une langue universe/le. Paris, 1855). 
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1833 

8. Traduction de l'espagno/, par Sotos Ochando ... Paris, 1833, 428 p., 8. 0 

mayor. 
(Cit. Mateos y Sotos). 

1834 

9. Cours de themes et dialogues espagnols. 2.' edition. Paris, 1834, 12. 0 • 

(Cit. Palau). 
(Puede ser el mismo libro que aparece con el siguiente reclamo publi

citario en Pronunciaci6n de/ /ranees sin maestro. Paris, 1835): 

10. Temas, ditilogos en /as dos /enguas, vocabulario de dos mi/ voces /as mas usa
das en el/as, y una lista a/fabtftica de todos los verbos irregulares de/ castella
no, aun /os omitidos en la Gramlitica de la Academia espaflola. Un tomo en 
8. 0 mayor: 3 francos. 

11. Methode pour faciliter l'etude des /angues vivantes, approuvee et recomman
dee par la Societe des Methodes d'enseignement d'apres le rapport d'une com
mision specia/e, /u cl la seance du 8 octobre 1833, par ... (Paris), impr. de Bau
douin (s.d.), 21 p., tableau. In-12. (Expose de la methode). 

B. Nationale. Paris. 
(Cit. Palau). 

12. Traduction de l'espagnol, par Sotos Ochando ... Paris, 1834, 12. 0 . 

(Cit. Palau). 
(Puede ser el mismu libro que aparece con el siguiente reclamo publi

citario en Pronunciaci6n de/ /ranees sin maestro. Paris, 1835): 

13. Literatura castellana, bajo el titulo de Traducci6n de/ espaflol. Esta obra estti 
destinada a enseflar a traducir e/ castellano. Los trows que la componen, y 
que esttin en esta lengua, ofrecen un tratado razonado, practico y apologetico 
de la Literatura castellana. Los primeros contienen un discurso sobre /as ven
tajas y /as brillantes calidades de/ castellano, un compendia hist6rico de la Li
teratura espaflola antigua y moderna, muchos juicios criticos sobre los escrito
res mas afamados de la Espana, varias discusiones muy interesantes sobre los 
generos cllisico y romantico, sobre /as Ires unidades de acci6n, de tiempo y de 
lugar, sobre /as incongruencias, /as inverosimilitudes y la parte maravi//osa en 
/as obras de ingenio, etc., y la aplicaci6n de estas doctrinas a varias naciones y 
especialmente a la espaflola. En estos trows se ha/Iara una apologia de la Lite
ratura espaflo/a, tanto mas notable cuanto no sale de /os tt!rminos de la mode
raci6n, y esta apoyada en /os testimonios mas positivos de los mas ce/ebres cri
ticos Franceses, lngleses, Italianos y Alemanes. Tambien se veran ejemplos 
palpables de la prevenci6n e injusticia con que muchos Franceses han hablado 
de /as cosas de Espafla. En seguida se ha/Ian diversos trows en prosa escogi
dos de Jovellanos, Olavide, Cada/so, Solis, Crespi, Cervantes, Mariana, 
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Chayde, Isabel la Cat6lica, Hernando de! Pulgar y Ayala, y otros en verso 
escogidos de !as obras de Martinez de la Rosa, Arriaza, Moratin, Melendez, 
Fr. Diego Gonzalez, Jauregui, Gil Polo, Garcilaso y Santa Teresa, con algu
nas coplas y epitafios curiosos. Un tomo en 8. 0 mayor: 5 francos. 

14. Pronunciaci6n de/ castellano con varios trozos de poesfas y con observaciones 
curiosas sabre la medida de /as versos, la elisi6n, la rima consonante y asonan
te, etc. Estos Ires ultimos volumenes, aunque destinados especialmente a /as 
franceses, son tambien muy utiles a los espailo/es. Un tomo en 8. 0 mayor: 3 
francos. 

(Cit. en Pronunciaci6n de/ /ranees sin maestro. Paris, 1835). 

1835 

15. Pronunciaci6n de/ /ranees sin maestro. Obra compuesta, segun un metodo es
pecial, recomendado con mucha particu/aridad por la Sociedad de Metodos 
de enseilanza, establecida en Paris. Paris, Bacquenois, 1835, 119 p., 18 cm. 

Ateneo de Madrid. Biblioteca particular de D. Alberto Mateos Arcan
gel. Albacete. 

(Cit. Palau, Mateos y Sotos). 
16. Traducci6n delfrances sin maestro, o e/ Incredulo conducido a lafe por la ra

z6n ... Paris, en casa de! autor, (Imp. de Bacquenois), 1835. 515 p., tableau. 
In-12. Hay versi6n en frances y en espai\ol. 

B. Nationale. Paris. B. Nacional. Madrid. 
(Cit. Palau). 
(Puede ser el mismo libro, o cualquiera de !as dos versiones en frances 

y espai\ol, que el que aparece en Pronunciaci6n de/ /ranees sin maestro. Pa
ris, 1835, con el siguiente reclamo publicitario): 

17. Traducci6n de/ /ranees al castellano. Los trozos que la componen Jarman una 
obra que puede intitularse: el Incredulo conducido a la fe par la raz6n. La 
ventaja de aprender a traducir sin otro auxilio es tan sensible que bas/a ojear 
el libro para reconocerla. Un tomo en 8. 0 mayor. 

1839 

18. Abrege de la Grammaire espagnole, a /'usage des colleges et pensionants 
franrais, approuve par l'Universite, par M. B. Sotos Ochando . .. Paris, Pitois
Levrault, 1839, 119 p., tableau. In-12. 

B. Nationale. Paris. 
(Cit. Palau). 

1841 

19. Cours de themes de la langue espagnole, a /'usage des colleges et pensionnats 
franrais ... Paris, imp. de Maulde et Renou, 1841, 289 p., tableaux. In-12. 

B. Nationale. Paris. 
(Cit. Palau). 
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PRONUNCIACION 

DEL FRANCES, 
' - ( ';;. C' ~r: _·, [ ' . •' ~ 

OBRA COMPUESTA SEGUN UN METODO ESPEClAL, RECOMENDADO 

CON MUCHA PART!CULARIDAD POR LA SOCIEDAD 

DE METODOS DE ENSENANZA 

ESTABLEClDA EN PARIS. 

SU AUTOR 

ELD• D· UONIFACIO SOTOS, 

PRESBiTEllO, FX·DiPU'l'ADO DE CORTES, MAESTRO DE LENGUA 

CASTELLANA DE ss. AA· RR· LOS SERENiSIMOS '3ESORES 

DUQUE DE ORLEANS, PRl!'\ClPE DE IOINVILLr., 

Y PRINCESA. DORA MARIA 

CRISTINA, ETC. 

EN CASA DEL AVTOR, EN l'Al\.IS, RUE NEUV£ S • .\lNT-ROCH ,.__¥. 8. 

t85o· 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1986, #19.



154 

20. Grammaire complete de la langue espagnole ... a /'usage des Fran>ais ... par 
M .... 3.' edition ... Paris, Maulde et Renou, 1841, 337 p., tableaux. In-12. 

B. Nationale. Paris. 
(Cit. Palau). 

1844 

21. Programa de enseilanza de/ segundo ailo de Instituciones teo/6gicas. Madrid, 
1844. 

Ateneo de Madrid. 
(Cit. Palau). 

1850 

22. Proyecto de una lengua universal y filosofica, par D. Antonio Ochodas Biso
cof. /anagr./. Madrid, D. B. Gonzalez, 1850, 48 p. 20 cm. 

B. Piiblica. Albacete. 
(Cit. Mateos y Sotos). 

1851 

23. Proyecto y ensayo de una lengua universal y filos6/ica. Madrid, 1851. 
(Cit. Espasa). 

24. [Proyecto de lengua Universal, par Antonio Ochoa Sbisoco.f] (s.I., s.a. 
;1851?] 34 p., 20 cm. (Falta la portada). 

B. Nacional. Madrid. 

1852 

2 5. Cuadro sinoptico de/ ensayo de la lengua universal para conocer e/ significado 
de /as pa/abras. Madrid,]. Martin Alegria, 1852, 264 p., 20'5 cm. 

B. del Senado. Madrid. 

26. Curso de temasfrancesespara uso de /as Espailoles, en/ranees. Paris, 1852, 
180 p., 4. 0 mayor. 

(Cit. Mateos y Sotos). 

27. Proyecto y ensayo de una lengua universal y filosofica, par el Dr. D ... Este 
proyecto ha sido examinado y aprobado par gran numero de literatos muy 
distinguidos dentro y fuera de esta Corte. Segunda edici6n. Madrid, Imp. de 
J. Martin Alegria, 1852, 112 p., 19'5 cm. 

B. Nacional Madrid. Ateneo de Madrid. Congreso de los Diputados. B. 
Piiblica. Albacete. 

(Cit. Palau, Codorniu, Mateos y Sotos). 

28. Proyecto y ensayo de una lengua universal y filosofica par el Doctor Don ... 
2.' edici6n. Madrid, Imp. de J. Martin Alegria, 1852. 264 p., 20'5 cm. 

B. Facultad de Farmacia. Madrid. 
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PROYECTO Y ENSAYO 
DE UNA LENGCA 

UNIVERSAL YFILOSOFICA 
POR EL DOGTOI\ 

DON BONU'ACIO SOTOS. 

ESTE PROYECTO 

ha sido cxaminado y aprobado por un gran numcro de literatos muy 

distinguidos dentro y fucra de esta corte. 

SEGUND.l. EDIG!ON. 

"MADRID: 
IMPRENTA DE J. l\IARTIN ALEGRIA, 

Calle]on de St1n Iil<ircos, nl1m, 6. 

1852. 
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1853 

29. Traducci6n de/ frances sin maestro. Obra compuesta segun metodo especial, 
recomendado con mucha particularidad por la Sociedad de metodos de ense
ilanza estab/ecida en Paris. Por el Dr. D .... Segunda edici6n, notablemente 
mejorada por el mismo. Madrid, Imp. J. Martin Alegria, 1853, VIII, 368 p., 
con 2 tablas sin6pticas, 8. 0 mayor. 

(Cit. Palau, Mateos y Sotos). 

30. El incrt!dulo conducido a lafe por la raz6n. Madrid, 1853, 245 p., 8. 0 ma
yor. 

(Cit. Mateos y Sotos, Espasa y Palau. Este ultimo dice que es dudoso y 
que puede ser la ed. de 1835 de la Traducci6n de/ frances sin maestro, con 
error en los niimeros de la fecha: 1853 por 1835. Sin embargo Mateos y So
tos afirma en sus notas bibliogrificas: "Es la obra anterior, Traducci6n de/ 
!ranees sin maestro. Varias ediciones, toda en castellano"). 

1854 

31. Cuadro sin6ptico de/ ensayo de/ Diccionario de la Lengua Universal para co
nocer e/ significado de /as palabras pore/ orden alfabetico de sus tetras, por el 
Dr. D .... Madrid, Antonio Perez Dubrull, 1854, 7 h., 1 h. pleg. 20'5 cm. 

B. Senado. Madrid. B. Facultad de Farmacia. Madrid. 
(Cit. Palau, Mateos y Sotos). 

32. Cours de themes avec interligne, un Vocabu/aire de quatre mi/le mots /es plus 
usites, plusieurs Dialogues familiers en franrais et en espagno/, des Tableaux 
synoptiques, etc. 3.• edition, augmentee et corrigee. 

(Citado en Projet d'une langue universe/le. Paris, 1855; y en Resume 
Analytique ... Paris, 1855). 

33. Diccionario [de la lengua universal] con muchas observaciones. 
(Citado en "Obras del doctor don Bonifacio Sotos", en el folleto Pro

yecto de una lengua universal y cientifica. Madrid. Imprenta de la Nacion, 
1855). 

34. Proyecto y ensayo de una lengua universal y filos6fica. Madrid, Imp. de J. 
Martin Alegria, 1852. 

Contiene ademas: Diccionario de la Lengua Universal. Cuadro sin6pti
co de! ensayo del Diccionario de la lengua Universal. Madrid, Antonio Pe
rez Dubrull, 1854. 

(Cit. en Proyecto de una lengua universal y cientifica. Madrid, 1855). 

1855 

35. Grammaire complete de la langue espagnole, a /'usage des Franrais, approu
vee par /'Universite et recommandee par le ministre de /'Instruction publique 
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PROJET 

D'llNI 

LANGUE UNIVERSELLE 
..... 

M. L'ABBE BONIFACIO SOTOS OCBANDO 
Doct.eur en th!ologie , 

Meabrt de plusi1urt1 toti6i6a acientifi.quu frani;aiau et eapagoolt11, 

R J.ut.eur de plusieUl'B ouvrages lingulsiiquu 

Trad.all de l'BIP•IDOI 

PAR M. L' ABBE A. M. TOIJZE 

L'.A:a.teul' a tu Superieur du grand Rininaire de Murcie, D6pnte am Corih de l8ll, 
llaitre d'espagnol des e.nfaDU. de Louis-Philippe, llt'.mhre du Conltil d'inatrnction puhliqut 

de l'&pagne, Professenr de aon Universite centrale 1 Direeteur dn College 
polyt.eehhique de Madrid, etc., etc. 

PARIS 

LIBRAIRIE DE JACQUES LECOFFRE ET C", 
RUE DU VIEUX-COWKBIER, _29, 

i855 
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.9fef. ft),/. 

RESUl\IE ANALYTIQUE 

D'UN PROJET 

hE 

LANGUE UNIVERSELLE 
PAil 

M. L'ABBE BONIFACIO SOTOS OCHANDO 
Dudcur en lla:olo:;i·~ 

Professeur a l'Univcriii~·; U~ M;iciriJ., '1UClcu i'rofessuur clcs enfants CLc Louis-Philippe, 

Tradult de l'Espagnol 

PAR 1\1, L' ABBE A. 1\1, TOUZE 

ChiJooiue bouoraira de Rcims, Vicaire de Saint-Gervais de Paris 

PARIS 

LIBRAiHlE DE JACQUES LECOFFRE ET C", 
nut uu YIEt:X-COLO~hHER, 29. 
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auxrecteursdesAcademies. 4.• edition, revue et augmentee. Paris,]. Lecof
fre, 1855, 336 p., 12. 0 , tablaeux. 

B. Nationale. Paris. 
(Cit. Palau). 

36. Grammaire complete de la langue espagnole ... ii /'usage des Fran,ais ... par 
M ... .4.' ed. Paris, J. Lecoffre, 1855, 336 p., tableaux, In-12. 

B. Nationale. Paris. 
(Cit. Palau). 

37. Projet d'un alphabet universe/, par le docteur Sotos, auteur du projet d'une 
langue universe/le. Paris, impr. de E. Thunot (1855). 16 p. In-8. 

B. Nationale. Paris. 
(Cit. Palau). 

38. Projet d'une langue universe/le par M. l'abbe ... Traduit de /'espagnol par M. 
l'abbe A. M. Touze ... Paris, Librairie de Jacques Lecoffre et Cie, 1855. XVI, 
270 p., 1 h. pleg. 22 cm. Con retrato, pie!, planchas y cortes dorados. 

Contiene ademas: Supplement au projet d'une /angue universe/le, par ... 
Paris, librairie de J. Lecoffre, 1855, p. 272 a 284, In-8. 

B. Nationale. Paris. B. Nacional. Madrid. B. de! Senado. Madrid. B. de! 
Congreso. Madrid. Ateneo de Madrid. R. Academia de Ciencias Morales y 
Politicas. 

(Cit. Mateos y Sotos). 

39. Pronunciaci6n de/ /ranees. Cet ouvrage, qui analyse les sons de la langue 
franraise, Jes classe et les represente par des caracteres speciaux, et qui con
tient toutes /es reg/es de la prononciation, de la liaison des consonnes finales, 
est aussi utile aux Fran,ais qu'aux Espagnols. 

(Citado en Projet d'une langue universe/le. Paris, 1855, y en Resume 
analytique ... Paris, 1855). 

40. Proyecto de una lengua universal cientifica por et Doctor don ... Madrid, Im
prenta de la Nacion, 1855. 2 h. 

B. Congreso. Madrid. 

41. Respuestas anaWicas de Lengua Universal. Madrid, 1855. 

42. Resume analytique d'un projet de langue universe/le par M. l'abbe ... Traduit 
de l'espagnol par M. /'abbe A. M. Touze. Paris, Librairie de Jacques Lecoffre 
et Cie, 1855, 39 p., 21 cm. 

B. Nationale. Paris. B. Nacional. Madrid. Ateneo de Madrid. B. Sena
do. Madrid. B. Congreso. Madrid. B. Facultad de Medicina. Madrid. B. Pu
blica. Albacete. 

(Cit. Palau, Codorniu, Mateos y Sotos). 

43. Resumen de la lengua universal. [S.I., s.a.] 16 p. 
B. de! Congreso. Madrid. 
(Citado en Proyecto de una /engua universal y filos6fica. Madrid, Im

prenta de la Nacion, 1855). 
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44. Traducci6n de/ /ranees al espaflol. Les morceaux franrais qui la composent 
font un ouvrage qu'on peut t'ntituler: L 'incredule ramene d lafoi par la raison. 

(Citado en Projet d'une langue universe/le. Patis, 1855, y en Resume 
analytiques ... Paris, 1855). 

1856 

45. Cours de themes de la langue espagnole, d /'usage des colleges et pensionnats 
franrais ... 4.' ed. Patis, Coulon-Pineau, 1856, 156 p., tableaux. In-12. 

B. Nationale. Paris. 
(Cit. Palau). 

46. Cursos de temas de la lengua espaf!ola, en /ranees, con proyecto de una Len
gua universal, y Dililogos en/ranees y espaf!o/. 4.' edici6n. Patis, 1856, 156 
p., 8. 0 mayor. 

(Cit. Mateos y Sotos). 

1858 

47. Curso de temasfranceses, para uso de /Os Espafloles, compuesto por el D. D. 
Paris, Agencia general de la libreria, 1858, 180 p. In-12. 

B. Nationale. Patis. 
(Cit. Palau que da el sig. pie de imprenta. Lagny, Imp. de Vialat, Ma

drid, Agencia General de Libreria, 1858, 8. 0 mayor, IV, 180 p. Puede ser 
otra edici6n). 

48. Gramlitica de la lengua francesa para uso de los Espaflo/es. Paris, 1858. XX, 
!64 p., 8. 0 mayor. 

B. Nationale. Patis. 
(Cit. Mateos y Sotos; Palau da el siguiente pie de imprenta: Lagny, 

Imp. de Vialat. Madrid, Agencia General de Libreria. 1858 Puede ser otra 
edici6n). 

1859 

49. Aplicaci6n de/ proyecto de lengua universal a /as ciencias naturales. Madrid. 
Imprenta de D. A. Aoiz, 1859, I h. Incluido en Consideraciones sobre el 
proyecto de Lengua Universal de/ Dr. D. Bonifacio Sotos, por la Redacci6n 
de la Iberia Medica. 1859. 

B. Piiblica. Albacete. Archivo Hist6rico Provincial. Albacete. 
(Cit. Mateos y Sotos). 

50. Diccionario de la lengua universal con observaciones y adiciones importantes. 
(S.I. <Madrid?) (s.i.). (s.a. il859?) p., 113-264, 21'5 cm. Duplicado. 

B. Piiblica. Albacete. 

51. Proyecto y ensayo de una lengua universal y jilos6jica. Madrid, 1859. 
(Cit. Espasa). 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1986, #19.



161 

1860 

52. Apendice sobre nomenclaturas cientificas. (S.I., s.i., s.a.), 16 p. 21 cm. 
B. Publica. Albacete. Archivo Hist6rico Provincial. Albacete. 
(Cit. Codorniu). 

53. Diccionario de la lengua universal, precedido de/ resumen de su Gramatica y 
seguido de varios apendices muy importantes. Madrid, J. Martin Alegria, 
1860, XXVIII, 176 p. 22 cm. 

B. Nadonal. Madrid. B. Ateneo de Madrid. B. Publica. Albacete. 
( Cit. Palau). 

54. Gramatica de lengua universal. Madrid, Imp. de J. Martin Alegria, 1860, 8 
p., 20' 5 cm. Contiene: Apendice sobre nomenclaturas cientificas. 16 p., 20' 5 
cm. 

B. Publica. Albacete. Archivo Hist6rico Provincial. Albacete. 
(Cit. Baquero Almansa, Mateos y Sotos, Espasa). 

55. Gramatica de la /engua universal. Madrid, Imp. J. Martin Alegria, 1860. I3 
p., 22 cm. 

Ateneo de Madrid. 
(Cit. Codorniu). 

56. Preliminares de/ Diccionario de la Lengua Universal. Madrid, Imp. J. Martin 
Alegria, I860, I6 p., 21 cm. 

Ateneo de Madrid. B. Publica. Albacete. Archivo Hist6rico Provincial. 
Albacete. 

(Cit. Palau, Codorniu, Mateos y Sotos). 

57. Sumario de los folletos sobre Lengua Universal. Madrid, Libreria de Moro y 
Compafiia, (s.a., 1860). 

Contiene: 
- Sabre proyectos de una lengua universal y especialmente sobre la de/ 

Doctor Don Bonifacio Sotos Ochando. Opini6n de la comisi6n de la lengua 
universal de la Sociedad de Lingufstica de Paris sobre esta importantisima 
cuesti6n ... Madrid, Imp. de Luis Garcia, 1859, 4 h., 31 cm. 

- Consideraciones sabre et proyecto de Lengua Universal de/ Dr. Bonifa
cio Sotos, por la Redacci6n de La Iberia Medica. Aplicaci6n de/ proyecto de 
lengua universal ... a /as ciencias naturales. Madrid, Imp. de D. A. Aoiz, 2 h., 
28 cm. 

- JANER, Florencio: La Lengua Universal. Cuesti6n Internacional. Ma
drid, A. Durio, librero, 1860, 11 p., 21 '5 cm. 

- MENENDEZ DE LUARCA, Alejandrino: Establecimiento de la Lengua 
Universal. Cuesti6npractica. Madrid, Imp. de T. Fortanet, 1860, 14 p., 23'5 
cm. 

- Preliminares de/ Diccionario de la Lengua Universal. Madrid, Imp. de J. 
Martin Alegria, 1860, 16 p., 21 cm. 
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' GRAMATICA 

DE 

LENGUA UNIVERSAL 
SU AUTOR 

EL Dr. DON BONIFACIO SOTOS OCHANDO. 

EX•DIPUTADO A G6RTES, ANTIGUO INDIVIDUO DEL_ -C-ONSEJO DE INSTRUCCION PUBLIGA, 

CATEDRATICO JUBILA.DO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL, AUTOR DE VARIAS OilRAS 

PARA ENSENAR EL CASTELLANO A LOS FR.ANCESES Y EL }'RANCES A LOS ESPANOLES, 

NIEXeao D6 VAIUAS -SGGIEDADES GlENTil<'ICAS NACIONALES y ESTRANJERAS, ETC., ETC. 

MADRID:-. 1860. 

fMPRENTA DE J. MARTIN ALEGRIA, 
Paseo del Obelisco, nUm. 2 \,Chamberi.) 
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PRELIMIN AP .. ES 

llEL 

DICCIONARIO DE LA LENGUA UNIVERSAL. 
POK 

EL DOCTOR no:-; HONIFi\!:10 80TOf; OCilANDO. 

MADRI0.-1860. 

IMPRENTA OE ,J. MARTIN ALE@iA, 

\ncha llP. ~an Herna1·<lD, i:J. 
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- Gramdtica de Lengua Universal. Madrid, J. Martin Alegria, 1860, 8 p., 
21 cm. 

- Apendice sabre nomenclaturas cientificas. (S.I., s.i., s.a.), 16 p., 21 cm. 
- Estatutos de la Sociedad de Lengua Universal aprobados en Junta Gene-

ral. Madrid, Imp. de Tejado, 1860, 8 p., 21 cm. 
B. Publica. Albacete. 
(Cit. Mateos y Sotos). 

1862 

58. Abrege de la grammaire espagnole, cl /'usage des colleges et penssionnats 
franrais ... par M. B. Sotos Ochando. Paris, Dramard-Baudry, 1862, VIII, 
110 p. et la table, tableau. In-12. 

B. Nationale. Paris. 
(Cit. Palau). 

59. Diccionario compendiado de fas /enguas universal y castellana. Madrid, 1862, 
165 p. (Incluido en Diccionario de la Lengua Universal, Madrid, 1863). 

(Cit. Mateos y Sotos). 

60. Diccionario de Lengua universal, precedido de/ resumen de su Gramatica y se
guido de varios apendices muy importantes. Revisado en esta segunda edi
ci6n ... (Con mas de 14.000 voces). Madrid, Imp. de). Martin Alegria, 1862, 
XXXIX, 166 p., 25 cm. 

B. Nacional. Madrid. 
(Cit. Palau, Codorniu, Mateos y Sotos, Espasa). 

61. Grammaire complete de la langue espagnole cl I 'usage des colleges et pension
nats franrais ... par M ... 6.' edition. Paris, Dramard-Baudry, 1862, 336 p., 
tableaux. In-12. 

B. Nationale. Paris. 
(Cit. Palau). 

62. Nomenclatura de/ reino vegetal, acomodada al proyecto de Lengua Universal. 
Madrid, Imp. de J. Martin Alegria, 1862, 193 p., 23 cm. 

B. Nacional. Madrid. 
(Cit. Palau, Mateos y Sotos). 

63. Nomenc/atura de/ Reino Vegetal, acomodada al proyecto de Lengua Univer
sal, publicado par et Doctor D .... Es continuaci6n de /as ediciones de/ Proyec
to de Lengua Universal, en /as que ofrecfa pub/icar otras, si su sa/ud se lo per
mitfa. Madrid, Imp.). Martin Alegria, 1862, 16 p., 25 cm. 

(Cit. Codornlu). 

64. Proyecto de una /engua universal, cone/ retrato de su Autor. Madrid, 1862, 
180 p., 4. 0 mayor. 

En el mismo volumen: 
- Nomenclatura de/ reino vegetal acomodado al proyecto de Lengua Uni

versal. Madrid, 1862, 196 p., 4. 0 mayor. 
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BOLETIN 
DE LA SOCIEDAD 

DE 

LENGUA UNIVERSAL. 

PROGRAM A 
pon 

EL DIRECTOR DE AQUEL, 

DON LOPE GISBERT. 

MADBI:U. 

IMPRENTA DE EL CL.U{OR PGDLICO. 
A. CARGO DI'! D. D. KA.VARRO, 

ea.Uc dl'l Prlncipc, uU1n. 14.J cuarto bajo. 
lSOl. 
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PROYECTO 
DE UN'A 

LENGUA UNIVERSAL 
Pon 

EL DOCTOR DON DONIFACIO SOTOS OCH.l.NlJO. 

EX•DIPlJTADO J.. C6RTES EN 1822, IND!VIDUO QlJE F!JE DEL CONSEJO DE INSTRUCCION 

PUBLICA, CATEDR.\TICO IUDILADO DE LA UNIYERSIDAD CENTR!t.L, AUTOR DE VARI AS 

ODRAS LITE~ARIAS, MIEMDRO DE VARlAS SOCJEDADES CIENTlFICAS NACIONALES Y 

li:XTR.~NJERAS, ETC., ETC., ETC. 

TllRCERA EDICION. 

lJADRID: 
hrt•REN.TA DE J, .MAnT111 A LF.cnt.1, 

J•t1uo dul Ololl•co, II !Chamb11r11. 

1862. 
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- Manual de dicha lengua, o sea ensayo de Gramtitica y ejercicios prticti
cos de antilisis. Madrid, 1862, 156 p., 4. 0 mayor. 

- Diccionario de la referida lengua y apendices. Madrid, 1962, XXXIX 
fols., 4. 0 mayor. 

- Diccionario compendiado de fas lenguas universal y castellana. Madrid, 
1862, 165 fols., 4. 0 mayor. 

(Cit. Mateos y Sotos). 

65. Proyecto de una lengua universal ... Madrid, Imp. de}. Martin Alegria, 1862, 
180 p., 27 cm. 

B. de! Senado. Madrid. 

66. Proyecto de una Lengua Universal pore/ Doctor Don ... 3. a edici6n. Madrid, 
Imp. de J. Martin Alegria, 1862, XVI, 180 p., 25 cm. 

B. Nacional. Facultad de Medicina. Madrid. 
(Cit. Codorniu, Mateos y Sotos). 

67. Proyecto y ensayo de una lengua universal y filos6/ica. 2. a edici6n. Madrid, 
Imp. J. Martiri Alegria, 1862, 180 p., 19 cm. 

(Cit. Mateos y Sotos). 

68. Proyecto y ensayo de una lengua universal y filos6/ica. 3. • edici6n. Madrid, 
Imp. de]. Martin Alegria, 1862, 180 p., en 8. 0 • 

(Cit. Espasa y Palau). 

1863 

69. Cartilla de la Lengua Universal ... Madrid, Imp. de J. Martin Alegria, 1863, 
47 p., 19 cm. 

B. Nacional. Madrid. B. de! Senado. Madrid. Ateneo de Madrid. 
(Cit. Palau). 

70. Cartilla de lengua universal por et Dr. Don ... Va precedida de un metodo 
practico para prepararse al estudio de esta lengua en poqufsimo tiempo, y se
guido de un apendice de noticias muy importantes y curiosas. Madrid, Imp. 
de J. Martin Alegria, 1863, 48 p., 19 cm. 

B. Nacional. Madrid. 
(Cit. Codorniu). 

71. Cartilla de la lengua universal. 2.• edici6n. Madrid, Imp. de}. Martin Ale
gria, 1863, 48 p., 19 cm., 8. 0 mayor. 

B. Nacional. Madrid. B. Facultad de Medicina. Madrid. 
(Cit. Codorniu, Mateos y Sotos). 

72. Diccionario de la Lengua Universal, precedido de/ resumen de su Gramatica y 
seguido de varios apendices. Madrid, 1863, 336 p., 8. 0 mayor. 

(Cit. Mateos y Sotos). 

73. Gramatica de la Lengua Universal. Madrid, J. Martin Alegria, 1863, XVI, 
336 p., 19 cm. 
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B. del Congreso. Madrid. B. del Senado. Madrid. Real Academia Espa
iiola. B. Nacional. Madrid. 

(Cit. Palau, Mateos y Sotos, Espasa). 

7 4. Gramatica de la lengua universal, por e/ Dr. Don ... Contiene /os elementos 
mas faciles y sencillos para que /os niilos de ambos sexos puedan aprender este 
idioma en un tiempo increiblemente corto. Iran seguidos de una traduccion in
terlineal y de otra con varias notas, de modo que un alumno estudioso podra 
sin auxilio de ningun maestro, realizarla. Se ailadira despues un vocabulario 
que contenga fas voces mas usua/es de la lengua, que facilitara la sucesiva per
feccion en ella en /as varias materias que se propondran en folletos mui (sic) 
variados y entretenidos. Madrid, J. Martin Alegria, 1863, XVI, 176 p., 20 
cm. 

B. Nacional. Madrid. B. Universitaria Central. Madrid. B. del Senado. 
Madrid. B. Piiblica. Albacete. 

(Cit. Codorniu). 

75. Gramatica de la lengua universal, con sup/emento. Madrid, J. Martin Alegria, 
1863. 

B. Facultad de Medicina. Madrid. 

1864 

76. Prospecto de varias disertaciones sobre la Lengua Universal. Madrid, Imp. de 
Jose Cruzado, 1864, 8 p., 25 cm. 

(Cit. Codorniu). 

77. Proyecto de Lengua Universal con la nomenc/atura de vegetates. Madrid, 
1864. 

78. Varios tratados sobre la lengua universal ... Madrid, Jose Cruzado, 1864, 48 
p., 19 cm. 

B. Nacional. Madrid. 
(Cit. Palau). 

79. Varios tratados sobre la Lengua Universal. Madrid, 1864, 16 p., 8. 0 mayor. 
(Cit. Mateos y Sotos). 

1865 

80. Cartil/a de la lengua universal. Madrid, Imp. de J. Martin Alegria, 1865. 
B. Nacional. 
(Cit. Espasa). 

1879 

81. Cours de themes de la langue espagnole, a I 'usage des colleges et penssionnats 
franrais ... 7.' edici6n. Paris, Dramard-Baudry, 1879, 156 p., In-18. 

B. Nationale. Paris. 
Cit. Palau). 
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82. Grammaire complete de la langue espagnole a /'usage des colleges et pension
natsfran~ais ... par M .... 7.' edition. Paris, Baudry, 1879, 333 p., tableaux. 
ln-18. 

B. Nationale. Paris. 
(Cit. Palau). 

1885 

83. Compendio de la Lengua Universal de Sotos Ochando simplificada considera
blemente por Francisco Vinader y Domenech. Madrid, Est. tip. de M. P. Mon
toya y C.', 1885, XL, 140 p., 23 cm. 

B. Nacional. Madrid. 
(Cit. Palau). 

1892 

84. Proyecto de una Lengua Universal, pore/ Doctor Don ... Madrid, 1892. 
(Cit. Palau). 

SIN FECHA DETERMINADA 

85. Diccionario ensayo universal espailol. (2 ediciones). 

86. Ensayo de clasificacion y nomenclatura vulgar de vegetales, conforme al pro
yecto de lengua universal. En La Espaiia medica, tomo 4. 0 , n. 0 192 y 196. 

Facultad de Medicina de Madrid. 

87. Metodo para aprender e/ /ranees sin maestro. 
(Cit. Mateos y Sotos). 

88. Prospecto de M1'sica. 2 h. 4. 0 • 

(Cit. Mateos y Sotos). 

89. Respuesta a varias preguntas que me han hecho muchos sobre la Lengua Uni
versal. I h. suelta, en 8. 0 , impresa s6lo por un !ado y firmada: B Sotos. 

(Cit. Mateos y Sotos). 

90. Una carta firmada "Bonifacio Sotos" dirigida a /as personas notables de Es
pana, solicitando su cooperacion para llevar a termino la realizaci6n de/ pro
yecto de Lengua Universal. 2 p. 4. 0 • 

(Cit. Mateos y Sotos). 
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BIBLIOGRAFIA SOBRE D. BONIFACIO SOTOS OCHANDO Y SU SISTEMA 
DE LENGUA UNIVERSAL 

91. BAQUERO ALMANSA, Andres: Hijos ilustres de la provincia de Albacete. 
Madrid, 1884. 

B. Piiblica. Albacete. 

92. BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE LENGUA UNIVERSAL. Peri6dico men
sual, destinado a procurar la formaci6n de un idioma internaciona/, sin per
juicio de /as ienguas particulares: dirigido por Don Lope Gisbert, con la cola
boraci6n de varios escritores naciona/es y extranjeros y publicado bajo la pro
tecci6n de/ Gobierno de S. M. Madrid, 1861-1864. 13 niimeros. 

- 1861 - n. 0 I. 
- 1862 - n. 0 2-8. 
- 1863 - n. 0 9-10. 
- 1864 - n. 0 11-13. 
Publicaba dos ediciones: una en espafiol y otra en frances. 
B. Piiblica. Albacete. (N. 0 I al 8 y 11 al 13). 
Archivo Hist6rico Provincial de Albacete (iguales niimeros, fotocopia

dos). 
(Cit. Mateos y Sotos). 

93. BULLETIN DE LA SOCIETE DE LA LANGUE UNIVERSELLE. Madrid, 1862. 
(Aunque no hemos visto ningiin ejemplar de esta edici6n en frances 

del Boletfn, el anuncio de la misma aparece en los nUmeros 2 al 5 de la edi
ci6n en espafiol). 

- 1862 - n. 0 2-5. 
(Cit. Mateos y Sotos y Boletin en espafiol). 

94. "Carta de SS.MM. sobre la educaci6n de S.A.R. el Principe de Asturias al 
Excmo. Sr. Marques de Corvera. Memoria presentada a SS.MM. por el mis
mo Sr. Marques". 

En B.S.L.U., 11, 1863, p. 313-314. 

95. "Catedras de Lengua Universal". 
En B.S.L.U., 8, 1862, p. 255-256. 

96. CLIMENT (Y CAVEDO), Manuel: Nuevo sistema de notaci6n musical, aplica
do al canto llano segun el de la Lengua Universal de/ Dr. D. Bonifacio Sotos 
Ochando. Madrid, Imp. de Jose Cruzado, 1864, 109 p., 24 cm. 

B. Nacional. Madrid. 
(Cit. Palau, que dice Imp. Jose Conrado, y Mateos y Sotos). 

97. CODORNIU, Ricardo: Don Bonifacio Sotos Ochando, e/ Doctor Zamenhofy 
los idiomas de su invenci6n. Datos bibliogrtificos relativos al proyecto de len
gua universal de D. Bonifacio Sotos Ochando. Murcia, Imp. Sue. de Nogues, 
1914, 24 p., 21 cm. 

B. Nacional. Madrid. Ateneo de Madrid. 
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D. BONIFACIO SOTOS OCHANDO, 
el Doctor Zamenhof y los iuiomas. ue SU inveneiun. 

DATOS BIBUOGRAFICOS 

RELATIVOS AL PROTECTD DE LENGUA UNIVERSAL 

DE 

D. BONlF A.CIO SOTOS OCHANDO 

:POR 

Ricardo Codorniu, 
de la LINGVA KO.Ml'l'A'l'O de Esperanto. 

MURCIA 
--

1m11. Suce10re1t de Noyu~• 

1914 
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98. Consideraciones sabre e/ proyecto de lengua universal de/ Dr. Bonifacio So
tos, por la Redaccion de La Iberia Medico. 

Contiene: Aplicacion de/ proyecto de lengua universal de/ Dr. D. Bonifa
cio Sotos Ochando, a fas ciencias natura/es. Madrid, Imp. de D. A. Aoiz, 
1859, 2 h., 28 cm. 

Ateneo de Madrid. B. Piiblica. Albacete. Archivo Hist6rico Provincial. 
Albacete. 

(Cit. Codorniu, Espasa). 

99. (ESP ASA). ENCICLOPEDIA UNIVERSAL ILUSTRADA EUROPEA AMERICA
NA. Torno 57, p. 661. Bilbao, etc., Espasa-Calpe, 1927. 

100. ESTATUTOS DE LA SOCJEDAD DE LENGUA UNIVERSAL APROBA
DOS EN JUNTA GENERAL. Madrid, Imp. de Tejado, 1860, 8 p., 21 cm. 

B. Piiblica. Albacete. Archivo Hist6rico Provincial. Albacete. 
(Cit. Codorniu). 

101. "ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DE LENGUA UNIVERSAL, APROBADOS 
EN JUNTA GENERAL DE 18 DE MA YO DE 1862". 

En B.S.L.U., 5, 1862, p., 158-160. 

102. "ESTATUTOS DE LA LENGUA UNIVERSAL BAJO LA PROTECCION DE 
S.M. LA REINA". 

Madrid, 1867, 8 folios, 4. 0
• 

(Cit. Mateos y Sotos). 

103. Del ldioma Universal, sus ventajas y posibilidad de obtenerlo. Sanliicar de 
Barrameda, Imp. de Jose M. Esper, 1852, 24 cm. 

(Cit. por Palau, que dice que va sin indicaci6n de autor: "seguramente 
noes de Sotos Ochando' '. En el Boletin de la Lengua Universal se dice que 
es "folleto an6nimo ... Algunas buenas ideas generales se encuentran en el 
prefacio; pero el proyecto no merece tomarse en consideraci6n''. Esti cla
ro que no es obra de Bonifacio Sotos Ochando ). 

104. FRANCO, Justo; "Comunicado". 
En B.S.L.U., 6, 1862, p. 185-189. 

105. FUSTER RUIZ, Francisco: Aportaci6n de Albacete a la Literatura Espai!ola. 
Albacete, I Premio de Literatura Los Llanos, 197 5. 

B. Nacional. B. Piiblica. Albacete. Archivo Hist6rico Provincial. Alba
cete. 

106. FUSTER RUIZ, Francisco: "Diccionario de Escritores de Albacete". En La 
Verdad, Albacete, dominicales desde 1976 a 1979. 

107. GARCIA SOLANA, Enrique: Munera por dentro. Albacete, 1973, p. 148, 
153 y 167. 

108. GISBERT, Lope: Bo/etin de la Sociedad de Lengua Universal, pub/icado bajo 
la protecci6n de/ Gobierno de S.M., y dirigido por Don Lope Gisbert, con la 
co/aboraci6n de varios escritores cientijicos, nacionales y estranjeros (sic). 
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Prospecto. Madrid, Imp. de J. Martin Alegria, 1861, 2 h., 23'5 cm. 
B. Piiblica. Albacete. 

109. GISBERT, Lope: Bo/etin de la Sociedad de lengua universal. Programa por et 
Director de aquel Don ... Madrid, Imp. de El Clamor Publico, a cargo de D. 
Navarro, 1861, 20 p., 22 cm. 

Real Academia Espaiiola. Madrid. B. Publica. Albacete. Archivo Hist6-
rico Provincial. Albacete. 

110. GISBERT, Lope: "Programa" (de! Boletin de la Sociedad de Lengua Uni
versal). 

En B.S.L.U., 1, 1861, p. 10-26. 

111. GISBERT, L(ope) y LORRIO, P(ascasio): Manual de lengua universal, o sea 
ensayo de gramatica, ejercicios prlicticos de anli/isis, traducci6n interlineal y 
trozos en lengua universal: para uso de los que se dedican a aprenderlo. Ma
drid, Imp. de J. Martin Alegria, 1862, 156 p., 25 cm. 

Real Academia Espaiiola. Madrid. B. del Congreso. Madrid. B. de! Se
nado. Madrid. B. Nacional. Madrid. 

112. GISBERT, Lope: "1Que entendemos por Lengua Universal?". 
En B.S.L.U., 2, 1862, p. 1-46. 

113. GISBERT, Lope: "De la cuesti6n de una Lengua Universal considerada en 
sus medios de realizaci6n''. 

En B.S.L.U., 2, 1862, p. 46-49. 
En B.S.L.U., 4, 1862, p. 112-114. 
En B.S.L.U., 8, 1862, p. 239-242. 

114. GISBERT, Lope: "Memoria leida en la Junta General de 9 de marzo de 
1862". 

En B.S.L.U., 3, 1862, p. 65-84. 

115. GISBERT, Lope: "Conveniencia de una Lengua Universal". 
En B.S.L.U., 4, 1862, p. 97-112. 
En B.S.L.U., 5, 1862, p. 129-147. 

116. GISBERT, Lope: "Condiciones que debe tener una lengua para ser univer
sal". 

En B.S.L.U., 6, 1862, p. 161-178. 

117. GISBERT, Lope: "Contestaci6n a la carta queen 5 de junio ultimo remiti6 
a esta redacci6n desde Sevilla el Sr. D. Justo Franco sobre la imposibilidad 
de realizarse el proyecto de una Lengua Universal". 

En B.S.L.U., 7, 1862, p. 193-201. 

118. GISBERT, Lope: "Contestaci6n al comunicado que desde Barcelona nos 
fue remitido e insertamos en el num. 5. Sr. D. Maximo Puigbert". 

En B.S.L.U., 7, 1862, p. 218-221. 

119. GISBERT, Lope: "1Que lengua habra de elegirse para ser universal?". 
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En B.S.L.U., 8, 1862, p. 225-239. 
En B.S.L.U., 9, 1863, p. 257-271. 
En B.S.L.U., 11, 1864, p. 321-333. 

120. GISBERT, Lope: "Sobre las lenguas polisinteticas". 
En B.S.L.U., 8, 1862, 249-252. 

121. GISBERT (Lope) y LORRIO (P): Manual de lengua universal. Madrid, Imp. 
de). Martin Alegria, 1863, 158 p. en 4. 0

. 

B. Facultad de Medicina. Madrid. 

122. GISBERT, Lope: "Musica. Historia de la invenci6n de un Proyecto para re
formar el modo actual de escribirla". 

En B.S.L.U., 9, 1863, p. 276-281. 

123. GISBERT, Lope: "Observaciones sobre un suelto de la revista cientifica ti
tulada Les Mondes". 

En B.S.L.U., 10, 1863, p. 289-296. 

124. GISBERT, Lope: "Lecciones de lengua Universal dadas en el Ateneo de Ma-
drid por D. Lope Gisbert" . 

En B.S.L.U., 10, 1863, p. 296-309. 
En B.S.L.U., 11, 1864, p. 334-350. 
En B.S.L.U., 13, 1864, p. 5-23. 

125. GISBERT, Lope: ";Podri servir el latin para lengua universal?". 
En B.S.L.U., 12, 1864, p. 353-364. 

126. GONZALEZ ROBI.ES, Diego: "Catedra de lengua Universal en Jerez de la 
Frontera. Casino de Artesanos e Industriales de Jerez de la Frontera. Acta 
de la apertura de !as conferencias de estudio sobre la lengua Universal y fi
los6fica, dirigidas por el profesor de matematicas D. Diego Gonzalez Ro
bles". 

En B.S.L.U., 12, 1864, p. 364-369. 

127. "Introducci6n" (al tomo II del Boletin de la Sociedad de la lengua Univer
sal). 

En B.S.L.U., 13, 1864, p. I-IV. 

128. JANER, Florencio: La Lengua Universal. Cuesti6n Internacional. Madrid, A. 
Duran, librero, Paris, A. Durand, libraire, (Imp. de Fortanet), 1860, 11 p. 
21'5 cm. 

B. Congreso de los Diputados. Madrid. B. Publica. Albacete. 
(Cit. Codorniu). 

129. "Lista de los seiiores que componen la Sociedad de la Lengua Universal". 
En B.S.L.U., 6, 1862, p. 189-192. 

130. LORRIO, Pascasio: "Extracto del informe que, acerca del Proyecto de Len
gua Universal del seiior don Bonifacio Sotos Ochando, dio la Comisi6n 
nombrada al efecto en la Sociedad lingiiistica de Paris". 

En B.S.L.U., 1, 1861, p. 29-30. 
En B.S.L.U., 2, 1862, p. 49-60. 
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131. LORRIO, Pascasio: "Opini6n de varios literatos y escritores sobre la Len
gua Universal de! Sr. Sotos''. 

En B.S.L.U., 3, 1862, p. 84-94. 

131. LORRIO, Pascasio: ''Reseiia de la Junta General de la Sociedad''. 
En B.S.L.U., 3, 1862, p. 95-96. 

133. LORRIO, Pascasio: "Estudios sobre el verbo". 
En B.S.L.U., 4, 1862, p. 114-125. 

134. LORRIO, Pascasio: "Estudio sobre los derivados y verbales". 
En B.S.L.U., 6, 1862, p. 178-182. 

135. LORRIO, Pascasio: "Vicios ortograficos de las lenguas y perfecci6n de este 
sistema en la Universal". 

En B.S.L.U., 7, 1862, p. 201-211. 

136. LORRIO, Pascasio: "La palabra. Idioma primitivo''. 
En B.S.L.U., 8, 1862, p. 243-249. 

137. LORRIO, Pascasio: "La Lengua Universal aplicada a la Cronologia". 
En B.S.L.U., 9, 1863, p. 272-275. 

138. MARTINEZ DE LA ROSA, Francisco: "Boletin de la Sociedad de Lengua 
Universal. Introducci6n''. 

En B.S.L.U., I, 1861, p. 1-9. 

139. MATA, Pedro: Curso de lengua universal - lecciones dadas en et Ateneo cienti
fico y literario de Madrid en 1861 par et Dr. D. Pedro Mata. Madrid, 1862, 
450 p., 4. 0

. 

(Cit. B.S.L.U., 7, 1862, cubiertas). 

140. MATEOS Y SOTOS, Rafael: Sotos Ochando (Bonifacio). (Ensayo bio
bib/iografico). Manuscrito. 

Biblioteca particular de D. Alberto Mateos Arcangel. Albacete. 

141. MENENDEZ DE LUARCA, Alejandrino: Establecimiento de la Lengua Uni
versal. Cuesti6npractica. Madrid, Imp. de T. Fortanet, 1860, 14 p. 23'5 cm. 

B. Publica. Albacete. 
(Cit. Codorniu). 

142. OJO Y GOMEZ, Jose de!: "La Lengua Universal. Cuesti6n internacional, 
por D. Florentino Janer". En Revis/a de Instrucci6n Publica, Literatura y 
Ciencias. Madrid, 1 noviembre 1859, afio V, n. 0 9, p. 137-138. 

143. OJO Y GOMEZ, Jose del: "Consideraciones sobre el proyecto de una len
gua universal y filos6fica del doctor D. Bonifacio Sotos''. En Revis/a de Ins
trucci6n PUblica, Literatura y Ciencias. Madrid. 

Articulo l, 14 abril 1859, afio IV, n. 0 28, p. 442-443. 
Articulo 2, 19 Mayo 1859, afio IV, n. 0 33, p. 517-518. 
Articulo 3, 2 junio 1859, afio IV, n. 0 35, p. 555-557. 
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Articulo 4, 1 Septiembre 1859, afio IV, n. 0 40, p. 730-732. 
Articulo 5, 17 Noviembre 1859, afio V, n. 0 7, p. 103-104. 
Articulo 6, 16 febrero 1860, afio V, n. 0 20, p. 309-311. 
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SOBRE PROYECTOS 
DF. UNA 

LENGUA UNIVERSAL, 
y especialmenle sobre El del Doctor 

DON BONIFACIO SOTOS OCHANDO. 

Opinion de la comision de la lengua universal de la Sociedad de 
Linguistics de Paris sobre esta importantisima cuestion , so
bre varios proyectos para su formacion, yen particular sobre 
el presentado por el Dr. D. Bonifacio Sotos Ochando, presbi
tero y ex-diputado a c6rtes. 

EsrA comision ticne dados dos informes largos y ra
zona.dos sobre esta. materia, do los que nos contenta
remos con dar un breve estracto. 

En SU primer informe la comision observa uque la 
!lempresa de la sociedad es colosal, erizad:\ de dificul
utades, y la so1a de este generoque hasta ahora se ha 
)Jintentado; pero q ue una tK>C!cdad lla.mada a contar 
)Jentre sus miembros los hombres ma.s eminentes <le 
11todos los paise1, pucde dar cabo a trabajos superio
»re. Ii. las fuerzas de Un ·individuo." 

Habla despues de la.a lllrgas y animadas discusiimes 
que se suscitaron en su seno, y sefialn.ndo sus resulta
dos, dice: (<La comision rcconociO que la lengua uni
nversal debia tener un car:l.cter cientlfico, y que debia 
nser clara, sencilla, ficil, racional, lOgica, filos6-
,)fica, rica, armoniosa, y ademas ehi.stica parn pres
>>tane 3. todos los progresos futuros; y como cs evi-
1>dentc que ninguna lengua antigua ni moderna ticne 
1Jeste caracter ni esta~ condiciones, todas fucron dc~
))echadas por unanimidad.>J 

Se cxaminO despues si podria adoptarse una lr:ngu:t 
"Viva, modifl.c:indola, cnriqueciendola, complet;i.ndola 
y hacienda en ella grande1 modificaciones; pcro la co
mision se con\·enciO de que nada valia, porque tales 
modificaciones la harian completamente distintfl. de la 
primitiva,y no impedirian que fuese irracional, anti
lOgica, arbitraria, dificil y casi tan dcfcetuosa como 
la11 actualcs. 

1<En su consccuencia la comision sc pronunciO en fa
nvor de una lengua a pri1Jri,11 cs decir, formada espre
samente para este fin. 

Se enumeran en seguida y se discuten v:uios sistc
mas y teorias para la formacionde una lengua univer
sal, y todoa cllos fucron descchados por la comision, 
despues de un m:uluro exil.men. 

Tai era el cst,ado de la cuestion cuando sc prcsenta-

ron a la comision dos proycctos sCrios y completos de 
lengua. universal d p1·i&ri, y dignos de su atcncion, i 
saber: el de M. Letellier (de Caen) y el de M. Sotos 
Ochando. (iEste Ultimo, dice la comision, se recomen. 
))daba ya por el earicter y rcputacion del autvr, que 
>>ha Ol!Upado en Esrai'ia funciones ~minentes, comosn
>Jperior del gran seminario de Murcia, dipntado 8.c<.ir
))tcs en 1822, miembro del consejo de inf!truccion pli
Dhliea de la Espana, profesor de su universidad cen
>1tral y diractor dcl colcgio po\iteenieo de Madrid. 
>JAdem:is, M. Sotos, cuya modesti:i. iguala i su saber, 
nhabia publiendo obras importantes para la cnsei'inn
')za, recomendadas par cl ministro de la instruccion 
JJptiblica de Francia. En fin, su P.royecto de lengua 
1mniversal habia ya obtenido un legitimo tributo de 
»clogios y !as mas favorables aprcciacionesde muchns 
»Sociedadcs s:i.bias y de un gran m.imcro de escdtores 
>1distinguidos de diferentes paiscs. Mas un trabajo de 
>1esta naturaleza podria pasar perfectamente para con 
))nosotros sin este acompaii.amiento de recomendacio
"nes, puM sus cualidades hablaban en su favor con 
nbastante c!ocncncia.. 

>JAsi lacomision se ha encontrado defini,iv:uneate 
))Cl\ prescncia de solos dos proyectos serios, Completos 
>Jy dignos de la atencion de la sociedad, y Sll ex3.men 
))sera la mat<'ria da un eegundo informe. Entrc tanto 
1)creemos poder declarar que el proyecto del Sr. Sates 
>J0chando cs cl que ha reunido en cl senn de la comi
>ision !as mas vivas y mas numeros:i.s simpatiaR. 

1)Este infot•me, dice el sccretario, fue cscuchado co11 
))mucha atendon y muy aplaudi(!o." 

En su segundo informc, la comision presen ta una 
historia minuciosa de cuanto se cncucntra escrito que 
diga alguna relacion con una lcngna univer~:i.I. l'i~:t 
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lo que dicen Pht·Jn, Ari~t6tele~, L'.lcrecio, Quintilia- ; que~esuH-.n de haber admitidQ como base de todo su 
no, San Gregorio Niceno, San Geronimo y otroe mu- proJedo b;lsta 15 1onidos vocales, casi imposibles de 
chos relativo alas lenguas y 8. otros medios de comu· distinguir por muchos pueblos, en que los mas son 
niencion entre los puebio0 ; pero en todo esto n:ida descDnocidos; :a estremada complicncion de la gram&.· 
hay que pueda ilustra1· la ~ucstion de una lengua uni- tica y de sus re.;laa; Ja dificultad de reconoeet !as pa
Yersal. la.bras principalcs, desfl.gurndas por la ndicion ante-

Bacon fue el primero ·1ue entrevi6 alguna cosa, y rior y pf>8tcrior de letras gramaticales; lo confuso y 
Dalgafio adel:lnt6 algo ll':t.S en 1661, liabla11,do deuna ROCo J6gico de a1·s distineiones y cla.llifleieioncn estre
Eijeritura de conveneion, pero no de una leng11a uni- mr.d:\mcnte met fisicas, etc., etc. Sobre todo hace 
\·crsal para comuniearse los pueblos por la palabra. sentir cl gravfsi• 010 inconveniente que resulta de su 
Su sistema estli. ademas ll 110 de e:rrores y de falscu na- sistcma decimal, que hace imposibles losprogresos de 
c-ionl's. El obispo \Vilkins p,!SO ya en terminos positivos la lengua, y P"r consiguiente lo11 de faq cicncias; pues 
la cuestion de una lcngua .-niversal, y foe imitado que no tendr'an palabras con que signifl.ear !as ideas 
por otros varios, yen p:i.rtlcub .. por Leibnitz~que per· y dcscubrirnientos nuevos. Concluye diciendo que (1el 
sonificO las aspiracioncs \'ivas pt.: una lengua univer- 11pro~·ectr, en cuestion cs muy defoctuoso, absoluta
sal, pero sin re&ultados positiYos p~;·'.\ adelantar esta ))men: c impracticable, y que vale mucho mcnos que 
obra tan desea.da. '>el de Delorme] y el de Maimieux.•J 

El informe habla de los trnbajos de Court de Gebe- L'l comision se ocupa, en fin, de! proyccto de! st-fi.or 
lin, De Brosscs, lord Mundobbo, Voltaire, La Enci- Sotos, y princiµia diciendo c<que seri In parte mas fli.· 
clopedia, Condillac, etc., etc., que tienen alguna re la- s cil y 1't rn:i.s ngradable de su tnrca. La mayor parte 
cinn con el pensnmic11to de una lcngua uni,·ersal; pc- ndc cnlrc ,·osotros, dice cl informe, conoce ya cste 
ro a<lclnntaron poco 0 nada. Con esta oca~ion sc flS· 1Jtrab'.ljo. Acogido desde su aparicion con una estre
tiende S'Jbre la lentitud de esto3 pr,1grcs0s liasta fines ,,mada bcnevotencia, obtuvo lassimpatias de todas !as 
del siglo xvm, y descnYuclve las c:\usas de clla. En "pcrsonas quc nsistieron a las dos scsiones en que lo 
esta epoca apareee una tendcnc;a general p'1.ra re cha- uespuso RU autor. Tai rue la consecvcncia natural de 
zar lo~ egoismos n;tcionales, y p:.i.r•t multiplicar las re· nsu notable sencillez, de la clarida<l de su rnetodo, de 
laciuncs tie pueblo a pueblo, y por consiguiente, se ))la unidad y regularidad de su plan, y de la foci! apli
:i.vivan lus dcseos de formar una lengua universal. >Jeaeion que hacia espcrar. Abora bicn: csta favorable 

E:~ efccto, Delorme! publica el primero uu proyecto '>imrre!ion, lejos de borrarsc con el ticmpo, C•)IDO sue
shi·J de e,,ta lcngu!\ en 1795. Hay en sus teorias muy .,Jc succder, se ha bccho mas profunda cuando ha po
bu~uas irlea~; pPi'o .<Ju pl<.111 es 1rrny defect11oso y !f.I eje- "dido ser razonada y fundada en un eonocimiento 
cw.:ion detestable. La Pu.Jigiafiu de Maimieux, publlea- "mas pcrfccto, debido ;i nuevas esplicaciones dadas 
<la. e111i'J7, cs un trabajo con~idero.blc y digno de 1Jpor el autor, a los articulos publicado~ por los dia
atcr.cion. Pero cntre otros graves defectos, tienc el de nrios, 6 al estudio pa.rticub.r de cada uno. 
ser solo escritun.1. )" no lengua un.ivcrsal, y cl gravisi- ))Sin embargo, estas prcvcncioncs no podian arrns
mo sflbre to~b Jc no pre.tar&e :i. Ja esprcsion de los )Jtrar cl juicio de la comision, que para correaponder 
a'1clantos d<: la cicncia. .,a. su mision de confianza. debia examinar, pesar y 

Oigue Ja J:~cu~ion de l:i.s opinioncs <le varios auto- )Jdiscutirlo todo con el mayor cuidado. Asi lo ha be
res <ld sigl,i ;:;.ctual sobre esta matcria, h~sta llcgar al ))cho, y sc felicita dcl bucn resultado de su ex:imen 
afi.o de 183-l, en que M. Le Mesi public6 Un.e Esquisse ndeter1ido Y refiexivo. En efecto, fundado sobrc los 
d'une lw19uc bic11faiie, que es la mejor teoria publica- nprincipios de la an!l.lisis y de la IOgica, elaborado 
da has~n. cntonces, y que coloca i su autor en una al- ))COll un m6todo y habilidad que se buscarian en vano 
tura muy :0uperior a la de todos sus predcccsores. Pe- ,ien los otros trabajos de la misma especie, y que son 
ro desgraciad;J.mente M. Le Mesl se contentO cones- 1t!a manifestacion de una intcligencia despejlida y ro· 
poner su teoria, sin hacer la aplicacion de su pcnsa- )Jbusta que 11abe atacar los obst<iculos y vcnccrlos, 
micnto. 'ieste proyecto satisface, a nucstro parcccr, las condi-

En seguida. se ,trata de la Genigtafia del P. Matra- ,iciones que deben exigirse de una lengua universal, 
~·a, francisca.no, y de otras dos obras a.n6oimas de 'iporque si noes perfecto, es f:icil el introducir en e1 
tS37 y 1833, que no mcrecen un:i. atencion particular; "todas las modificaciones qlie se juzguen nccCsarias." 
y mas minuciooaruente de la lcngua universal y aiiali- El informe prueha, por citas sacadas de un periOdi
tica de M. Vidal pubticada en 184-1, que en el fondo co espafi.ol (El Heraldo), uque el 81·. Sotos en el aii.o 
es solo un plagio de la Pasigra.fia de Maimicux, aun- ))de 1845 habia ya mirado la cuestion de la lengua 
'l Ue con algunas ideas ingenios~s de no much a impor- )Juniversal bajo de todas su8 fascs, y habia mostrado 
tancia. )Jen la tcorfa la misma elevilcion, el mismo espiritu 

Pasando el informe a tratar muy detenidamentc )jfllosOlico, la misma rcctitud dcjuicio, la misma ha.
de! proyecto de M. Letellier (de Caen), obscrva que JJbilidad de que ha dado prucbas en la pr:ictica.n 
«CU la csposicion quc hizo el autor en cl seno de Jaso- Aldar cuenta la comision de las base1 y pormeno-
11ciedad, se rcconoci6 la fcrtilidad de su imaginacion; resque establece el Sr. Sotos para formnr Ill. Jengua 
nsu erudieion poco comun; su labo1·iosa inteligencia; universal, entre otros clogios eepeclales de muchos 
nlos admirables resultados de sus trabajos, continua- puntos, habla de 81t buen sen!ido prdclico en la elec
))Jus iiorespaeio de v<'inteafi.os, y lo colosal de su emc cion <le las letrasdcl a1fabeto, como Ins mas propias 
11presa.n Sin em~rgo, muchos socios entrcvieron ya. para scr aceptadas por todos los pueblos. 
Ios principnles tlcfectos que un ex:imen m:\S detenido Sin emb:irgo, la comision maniflcsta una opm10n 
ha puestn de rr.anificstf). Los principales que dcsen- contr:iria :i. la del a.utor en varios puntos, bien que 
vuelve la c,Jmision son; la eomplicncivn y difieultad accidcntalcs al proye.cto y f:iciles de rcme li~r. Asi 
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opinaque los sustantivos no deberian tener dcelina· 
cion; que Joe adjetivos debian aer invttriables eomo 
en ingle&; que no deberian creirse interjecciones para 
la lengua universal; que los pronombres debei-fan eo
loca1'8e en la pa.rte gramatical y no en cl diccionario, 
y que debcn reformarse algunas clasificaciones, yen 
especial lu de los euerpos si:nples y b.s de los tres 
rcinos de la histoI'ia qatural. 

l<Fucra de estos defeetos, dice el informe, y algunos 
iiotros menos importantes, h gramitica de! proyecto 
uen cuestion sc prcsenta ~on cualidades cscepciona· 
1iles. Por lo dermi.s, como hemos dicho ya, el Sr. So
JJtos es mllcho mas sli.bio de lo que sc crooria escu
iichando su lenguaje. Trata las cuestiones gramati
licales mas :irduas con un.'.L superioridad que todo 
J1el mun<lo (!eberll reconoeer, asi eomo I~ eiencia y 
»profundidad de !as discrtaciones que presenta con 
neste motivo, y entre Ins eu:i.les seftalamos en parti
>1cular su teoria sabre el ''erbo. 

nF;icil le ha sido al Sr. Sotos el hacer resaltar his 
>JCUalida<lcs tan numerosas y diversas que distinguen 
NI. su lengu:i. univers:1J, y !as incalculables vent~jas 
1Jque resultarian <le su adopcion. Por lo mismo nos ha 
JJSido facil tambien cl convencernos de que esta lcn
ugua es, como dice el autor, regular en su construe
ucion, clara, 11eneilla, fa.cl!, muy armoniosa, muy rica, 
ny que satisface i toda.s las necesidades de nuestra 
,,epoca, y SC presta :i. torlos los progresos que el por
llVenir puede ofrecer. Se sabe, ademas, que es es-en
ncialmente ana.litica, pucs quc el nombrc de cada ob
))jeto contiene su definicion, y eminentemente filos6fi-
1)ca1 es decir, razonada en todas sus p:i.rtes. Es, pues, 
»un instrumcnto del mayor valor para analizar, clasi
»ficar y fijar los principios de las cicnci:i.s, y para rec
ntiflcar eljuicio; pues que e.g imposible acostumbrarse 
))a hablar y a razonar en una lcngua analitica y filo-
1>s6fica sin adquirir el h:l.bito de un raciocinio exacto 
))en todas Ia11 matcrias.» 

L::i. comision aiiade que csta obra .es la mas propia 
para destruir la.s preveneiones comuncs contra todo 
pr_oyccto de lengua universal, «porque en ella se des
nvanecen todas las objeciones con el poder del racio
m::inio y con respuestas tan concluyentes, que a no ser 
nde aquellos de quienes se dice que tienen ojos y no ven, 
))oidos y no oye11, nos vemos forzados a rendiruos a la 
nevidencia.)1 

Finalmente, la comision, despuesde algun:i.s obser
vaciones sobre las clasificaciones propuestas en cl 
proyect0, y de decir que porno alargarse mas omite 
muchas cosas que podria aiiadir in su favo1·, coneluye 
asi: «De lo dicho resuHa quc el proyecto de lengua 
11uni\·ersal del Sr. Sotos Ochando cs superior, b!l.jo to· 
>Jdos conceptos, ;l Jos dem:i.s que hemos examinado; 
11que est:I. ejecutado de un modo conforme a las idea.s 
)Jde la comision, y que puede recibir, sin alterar sus 
uba.ses y principios, todas las mejoras y modificacio
nnes conyenientes, como lo desea el autor. E'ltamos 
ulejos de creerlo perfccto, como lo prueban nuestras 
11criticas sobre algunos puntos, y acaso se presentar!n 
>Jotr::ts de mas valor. Pero entre tanto la comision es 

nde pareccr que 11e tome dcsde hoy en serh consid''
m::acion este proyecto, con e11clusion de Jos demas q11e 
uhan lit>gado :i. SU conocimiento, y que Be trabajc 
neficazmcnte en mcjorarlo, vulgarizarlo y hacerlo 
))adoptar.)J 

NOTA AL p_,\nRAFO UtTIMO. 

Sensible es que la comision, temerosa de alargarse 
demasiado e11 un informe quecomprendia tantas y tan 
importantes cucstiones, se haya abstenido hasta de in
dicar lrts mui:has cosas que dice que porlri'J ai'ittii,. en 
Javor dd proyecto del Sr. Soto.q, En efecto; bien mere
cian esta indicacion Ins singulares vcntajas que ofrcce 
su Diccionario, queen peqnefio voliimen podrii ser 
una especie de enciclopedia manual, sencil!:i. y al al
cance de todo cl.mundo; sus rcglas fijas y claras para 
entcnder y :'l.un p:i.ra forrnar toda clase de dcriva<los 
y de compue~tos sin ningtln esfoerzo, y sia los graves 
inconvenientes quc por sus irregulari<lades y compli
caciones ofrcccn en todas l:ts dcmis lcnguas; fa cstre
mada facilidad de dar ii todos los objeto~ un nombre 
especial, eorto y que conteni"a en si mismo la defini
cion de ellos, aunque se multipliquen por millones, 
como snceder:t de.ntro de poco con los ohjetos de la 
historia. natural; b. scncillcz con que caracteriza los 
nombres prupios de toda clase, y aun fija In. especie ii 
que pertenecen; los recurs:os espechlcs que prescnta 
para facilitar !as traducciones aun de la11 lcnguas me
nos aniloga.s, y aproximarlas :l. la perfeccion de quc 
tanto distan aun !as mejores. 

Sohre todo, merecia un:i. mencion especialisima et 
uso de silabas adicionales, como las propane el pro
yecto. Una sola deestas silabas designa claramente y 
con una precision y niinuciosida.d increibie, ll\ magni
tud c'i pequcfiez, v. gr., de una embarcacion, de un 
rio, de un pais, deun monte, etc.; el mimero de habi
tantes de unn. poblacion, el de soldados de uu cuerpo 
militar, el de ovejas de un rebaiio, etc.; los mas mi
nueiososmatices en la. signifl.eacion de los verbos y de 
los adjetivos, y lo que es mas, la naturaleza y circuns· 
tancias de un empleo, de un instrumento, de un mue
ble, de una tela, de un vcatido, 6 de cualquier otro 
ohjeto completamente dese<>nocido en nuestros paiscs. 
Casi cl tinico medi0.que tenemos para formarnos; al
guna idea de dichos objetos, esel de compararlos con 
otros que lesson semejantee, yque nos ron familiares; 
cmpleando para ello Jargas esplicaciones 6 notas, y 
cuando menos algunos parentesis, siemprc insuficien
tes, y ademlis embarazosos en la frase: al paso que 
una sola. silaba adiciunal hasta para dcsignar hasta 
los mas minuciosos grados de semejanza y de diferen
cia entrc los obje*os cornparados. Los estrechos Hmi
tes de cste escrito no nus permiten entrar en estos por
mcnores; pero los ~uriosos podrin conocerlos fli.eilmen· 
te consnltando el proyecto de lcngu:\ universal, pu
blicado en espaiiol y con mas estcnsion en frances. 
{Se vende en la ealle de Preciados, niim. 38, y en la 
calle de San Bartolome, ntim. 4, donde ta.mbien sc 
hallarin otras varias obras de! mismo autor.) 

MADRID: 1859.-lmprenta de Luis Garcia, calle de San Il:i..rtolome, niim. 4. 
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ESTATUTOS 

DE LA 

SOCIEDAD DE LENGUA UNIVERSAL 

APROBADOS EN JUNTA GENERAL· 

MADRID:-1860. 

lmprenta de Tejado, 
;A cargo do:> Rafael Lu<\eii.a, 

Leg1u1itgs, mi.m. 41. 
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ESTATUTOS 

be la ~fociebab be lengua unilleual. 

ARTfcULO 1 . 0 

El objeto principal de la SOCIEDAD DE LENGUA UNIVERSAL 

es el fomentar por todos los medios que esten a su al
cance la formacion, establecimiento, propagacion y con
servacion de una leogua universal internacional, pero no 
vulgar. Se podra sin embargo ocnpar de otras cuestiones 
analogas de linguistica, coma por ejemplo, del origen, 
cualidades y veotajas respecti vas de las lenguas mas im
portantes, de un Alfabeto universal, de la reforma orto
grafica, de un nuevo y mas lato sistema de puntuacion, 
que caracterice de un modo 16gico las relaciones de to
das !as partes de! periodo y del discurso, etc. etc. 

ARTICULO 2.0 

Esta Sociedad tendra un Presidente, un Vice-Presi
dente, on Contador, un Depositario y dos Secretarios, 
que constituiran la Junta de Gobierno. 
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ARTICULO 3.0 

Habra ademas una Junta Directiva de trabajos lin
gtilsticos, compuesta de un Presideote, un Vice-Presi
dente, Ires Coosiliarios y dos Secretarios. Estos ultimos 
podran ser los de la Junta de Gobierno. 

ARTiCULO 4..° 

Los individuos de ambas Juntas seran nombrados por 
mayorfa relativa, y renovados por mitad todos cada dos 
aiios, pudieodo ser reelegidos. 

ARTiCULO 0 .0 

La Junta Directiva podrn formar Comisiones especia
les, compucstas por los individuos de la Sociedad, para 
que se ocupen de rnaterias determinadas. fatas Comisio
nes nombraran sus respectivos Presideotes y Secretarios, 
y fijaran los dias y horas de sus reuniones. Tambien po
dra la Junta, cuando lo juzgue oportuno, asociarse otros 
iodividuos de la Sociedad, dando cuenta a esta de ha
berlo hecho asi. 

AllTicULO 6. 0 

La Sociedad se reunira ordinariamente una vez cada 
trimcstre, y la Junta Directiva dos veces al mes, sin per
juicio de las reuniones extraordinarias, que podran con
vocar sus Presidentes respectivos. 

ARTiCULO 7.° 

La Sociedad se compondra de Socios ordinarios y 
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correspondientes. Tambien podran nombrarse Socios 
bonorarios y de merito. 

ARTJCULO 8. 0 

Son Socios ordinarios todos los que hasta el dia se 
ban puesto de acuerdo para constituir esta Sociedad, 
como sus fundadores y todos los demas que sean admi
tidos en adelante por la misma Sociedad. 

ARTiCULO 9. 0 

Los Socios fundadores son los seiiores siguientes: 
Excmos. Sres. Martinez de la Rosa (0. Francisco.) 

016zaga (D. Salustiano.) 
Infante (D. Facundo.) 
Tejada (D. Santiago.) 
Alcala Galiano (D. Antonio.) 
Ruiz de la Vega (D. Domingo.) 
Luxan (D. Francisco.) 
Conde de San Luis. 
La Serna (0. Pedro Gomez de.) 
Duque de Rivas. 
Aguirre (D. Joaquin.) 
Marques de Corvera. 
Madoz (0. Pascual.) 
Pacheco (D. Joaquin Francisco.) 
Marques de Molins. 
Caveda (D. Jose.) 
Perez de los Cobos (D. Mariano.) 
Monares (D. Rafael.) 

Excmo. Sr. Lafuente (D. Modesto.) 
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Paz (D. Joaquin Maria de.) 
Rivero (D. Nicolas Maria de!.) 
Hartzembusch (D. Juan Eugenio.) 

Hmo. Sr. Canovas de! Castillo (D. Antonio.) 
Janer (D. Florencio.) 

llmo. Sr. Moreno Lopez (D. Eugenio.) 
Goicoerrotea (D. Roman.) 

Ilmo. Sr. Monlau (D. Pedro Felipe.) 
Pareja y Alarcon (D. Francisco.) 
Fulgosio (D. Fernando.) 
Maldonado Macanaz (D. Joaquin.) 
Figuerola (D. Laureano.) 
Godoy (D. Jose.) 

limo. Sr. Valle (D. Eusebio Maria de!.) 
Asquerino (D. Eduardo.) 
Castelar (D. Emilio.) 

limo. Sr. Sabau (D. Pedro.) 
Montalban (D. Juan Manuel.) 
Millan y Caro (D. Francisco.) 

Excmo. Sr. Moyano (D. Claudio.) 
Sotos Ochando (D. Honifacio.) 

ARTICULO lO. 

Para ser admitido Socio es necesario que sea propues
to como candidato por dos Socios ordinarios, por escrito 
y con expresion de !as circunstancias que lo hagan 
acreedor a este honor. Esta propuesta se hara ii la Junta 
Direcliva, que podr{t tomarse el tiempo que juzgue 
oportuno para asegurars~ de estas circunstancias; y 
cuando lo juzgue conveniente elevara esta propuesta a 
la Junta General de la S.Ociedad. 
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ARTICULO 11 , 

Repetida esta propuesta en la Junta General si
guiente, se procedera a la votacion secreta por medio 
de bolas blancas y negras, y a pluralidad de votos. 

ARTICULO 12. 

Los Socios ordinarios y los correspondientes espa
iioles pagaran veinte reales por trimestre. Los que no lo 
hiciesen por espacio de dos trimestres, siendo requeri
dos, se considerara que han renunciado a la cualidad 
de Socios. 

ARTICULO 13, 

Los Socios correspondientes extranjeros, los de me
rito y los honorarios, si los hubiesc, estaran exentos de 
pagar esta cuota. 

ARTICULO 1 4. 

Estos ultimos, si perteneciesen a la Familia Real, ten
dran el honor de la Presidencia, tanto en la Junta Gene
ral como en la Directiva. 

ARTICULO 15. 

A todos los Socios se remitiran gratis los Estatutos 
de la Sociedad con la lista de los Socios y la Gramatica 
y el Diccionario de la lengua universal, que se estan im
primiendo. Cuando se realice, como se proyecta, la pu-
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blicacion de un peri6dico que se ocupe de las materias 
indicadas en el artlculo 1.0

, se les remitira tambien gratis 
a todos los Socios. Lo mismo se hara con todas las obras, 
folletos, etc. que de a luz la Sociedad, sea en castellano 6 
en otra lengua, para fomentar una obra de tan gran im· 
portancia. 

ARTICULO 16. 

Todos los fondos de la Sociedad estaran a cargo del 
Depositario, que no bara pago alguno sin una libranza 
decretada por la Junta Directiva e intervcnida por el Con· 
tador, el cual tomara razon de todas las cantidades de 
entrada y de salida. 

ARTICULO 17. 

Para hacer alguna variacion en estos Estatutos, es 
necesario que preceda la propuesta por escrito de doce 
Socios, el informe de una Comision especial y la discu
sion en Junta General con invitacion previa de todos los 
Socios residentes en Madrid, y la aprobacion de dos ter
ceras partes de los concurrentes. 

F. F. R. 
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ESTUDIO DE LA DIETA ALIMENTICIA DE LA LECHUZA 

ldentificaci6n de las presas de la lechuza a partir de las 
egagr6pilas recogidas en el paraje de Cuasiermas 

(Tarazona, Motilleja, Albacete) 

Por M. a Africa GOMEZ GOMEZ 

I 0 52' Long.(). 

Cuasiermas 

• 
Alhaccte 

Situaci6n de la zona de Cuasiermas en la provincia de Albacete 

1. CUASIERMAS: SITUACION GEOGRAFICA Y CARACTERISTICAS 
GENERALES DE LA ZONA 

El paraje natural conocido como Cuasiermas esta situado al norte de la pro
vincia de Albacete y ocupa las riberas del rio J(icar entre los terminos municipa
les de Tarazona de la Mancha. Motilleja y Albacete. 
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La caracteristica mis sobresaliente de este paraje la constituye una gran cir
cava excavada por el rio, que se alza unos treinta metros sobre el nivel de este. 
La circava esta mas desarrollada en la margen izquierda de! rio, a la vez que es de 
mayor longitud debido a una de las caracteristicas hoces del rio ]iicar. Se en
cuentra la circava salpicada por numerosas cuevecillas y recovecos, asi coma 
por pequefias ramblas que vienen a parar en ella. Actualmente los agentes atmos
fericos siguen erosionindola por tratarse de roca caliza ficilmente disgregable. 

A su paso por Cuasiermas el rfo tiene una anchura de unos diez metros y lle
va poco caudal. Hace pocos aftos se construy6 entre la margen derecha y la ca
rretera una playa artificial que hoy esta seca. Esta playa empobrece bastante el 
paisaje, por lo que seria conveniente su rellenado y repoblaci6n con los arboles 
aut6ctonos de la zona. 

La avifauna es numerosa en especies y es aqui donde se distinguen mejor los 
tres ecosistemas: 

El bosque galerfa, Ruisefior bastardo (Cettia cetti), polla de agua (Gallinula 
chloropus), anade real (Anas platyrhynchos), cuco (Cuculus canorus), pito real 
(Picus viridis), golondrina comun (Hirundo rustica), lavandera blanca (Motacilla 
alba), curruca capirotada (Sylvia atricapilla), petirrojo (Erithacus rubecula), mir
lo (Turdus merula), mito (Aegithalos caudatus), carbonero comun (Parus major), 
pinz6n vulgar (Fringilla coelebs ), etc. 

La ctircava, Algun ratonero (Buteo buteo), paloma bravia (Columba livia), le
chuza (Tyto alba), autillo (Otus scops), vencejo comun (Apus apus), collalba ne
gra (Oenanthe leucura), grajilla (Corvus monedula), que forman grandes banda
das en la zona. 

El monte bajo, Perdiz (Alectoris rufa), tortula (Streptopelia turtur), mochue
lo (Athene noctua), abubilla (Upupa epops), jilguero (Carduelis carduelis), verde
r6n (Carduelis chloris), pardillo comun (Acanthis cannabina), verdecillo (Serious 
s.), arrendajo (Garrulus glandarius), cuervo (Corvus corax), corneja (Corvus co
rone). 

Un cuarto grupo lo constituye la repoblaci6n de pinos yen et, como pajaro 
mas interesante esta el piquituerto (Loxia curvirostra). 

El gr3.fico que viene a continuaci6n ayudara a comprender la interacci6n de 
los cuatro ecosistemas. 

~ 
monte ha10 j' drcava 

.r' 

~ 

pinar 

bosque galeria 

rio 

Corte esquem;itico 
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OBJETIVOS: 

Dus son los objetivos que persigue el trabajo de investigaci6n que hemos 
elaborado: 

I. 0 Estudiar la dieta alimenticia de la lechuza corn Un en el paraje conocido 
como Cuasiermas. 

2. 0 Estudiar la microfauna de dicho paraje. 

MUESTRA: 

De un total de unas"'°ien egagr6pilas que habia en las perchas de la lechuza, 
seleccionamos al azar 30. De estas treinta egagr6pilas hemos elegido al azar 10, 
que son las que aparecen estudiadas en el trabajo. 

2. LAS RAPACES NOCTURNAS: LA LECHUZA COMUN 

Las rapaces nocturnas o estrigiformes, llamadas vulgarmente bUhos, son un 
orden de aves bastante homogeneo y especializado en la captura de pequefios 
animalillos generalmente. 

El plumaje es extraordinariamente suave debido a que las barbillas de las 
plumas estin recubiertas de una serie de pelillos muy finos. Esto hace que lases
trigiformes no produzcan pricticamente ruido al volar. Tiene co lores mime
ticos. 

La cabeza es grande, redondeada y pesada. La cara bastante plana, algunas 
especies presentan, a los lados de ella yen la parte superior, unas plumas a modo 
de orejas. Los ojos son relativamente grarides y, a menudo, el iris es de color 
amarillo o anaranjado. Estin adaptados a la vision nocturna, por lo que tienen 
gran numero de bastoncillos en la retina. 

El cuerpo es corto, al igual que la cola, que nose ve cuando estin posados, 
las patas son cortas y cubiertas de plumas hasta los dedos, que pueden oponer 
dos a dos, lo que unido a sus largas garras les dan una potente fuerza para sujetar 
y ma tar a sus presas. 

El oido es et sentido mas desarrollado, tanto es asf, que pueden cazar a un 
rat6n totalmente a oscuras, s6lo con oir el ruido que hace al moverse entre las 
hojas secas. Los orificios auditivos estin recubiertos de unos pliegues cutineos 
que forman casi un pabell6n auditivo. Estus pliegues no estin situados a la mis
ma altura, de esta manera las rapaces nocturnas obtienen informaci6n perfecta 
sobre et lugar de procedencia del sonido. 

LA LECHUZA 

El orden de las estrigiformes se compone de dos familias, la strigidae (buhos 
propiamente dichos) y la titonidae (lechuzas). La lechuza comun (tyto alba) per-
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tenece a este ultimo grupo. Mide alrededor de 35 cm. Es un ave muy esbelta. Las 
partes inferiores son totalmente blancas, excepto por unas motitas negras en los 
flancos yen el pecho. El dorso, !as alas y la cola son de color anaranjado parduz
co, salpicado de manchitas grises, blancas y negras que le dan un aspecto jaspea
do. La cola esta barrada de gris y es corta y redondeada. 

El disco facial tiene forma de coraz6n y esta rodeado de plumitas de aspecto 
escamoso. Carece de penachos auriculares. Los ojos son totalmente negros. Las 
patas estin cubiertas de plumas blancas y los dedos de plumas filiformes y duras. 

La voz de la lechuza es un grito prolongado, ahogado y horripilante que, 
unido a su figura blanca cuando vuela por la noche, hace que su presencia resul
te fantasmag6rica. Puede emitir otros sonidos; ronca, sisea y ladra cuando esti 
posada. 

Se ha adaptado al hombre. Habita en ruinas, graneros, iglesias, edificios vie
jos, etc. Tambien lo hace en cortados rocosos y acantilados, donde cria, aunque 
en invierno tambien en campo abierto que patrulla en toda epoca cuando caza. 

Es predominantemente crepuscular y nocturna, en invierno es posible verla 
de dfa. El dia lo pasa durmiendo en huecos y cuevas de circavas, de arboles, edi
ficios, etc. Su vuelo es silencioso, agil, bajo y bastante quebrado. Puede capturar 
aves en vuelo, pero normalmente captura sus presas en el suelo. Boisicamente su 
dieta la constituyen pequeiios roedores, pero entran !as aves en una pequeiia 
proporci6n, asi como pequeiios reptiles, batracios y algunos insectos. Suele va
riar segiin zonas. Devuelve los restos indigeribles ·de sus presas en forma de las 
llamadas egagr6pilas. Cuando esta posada adopta una postura bastante erguida, 
destacando sus largas patas armadas de fuertes uftas. La movilidad de su cuello es 
extraordinaria, tanto horizontal como verticalmente. 

Cria en los lugares indicados anteriormente. No acumula materiales para ha
cer el nido, sino que deposita sus huevos sobre un mont6n de egagr6pilas. La 
Cpoca de la cria comienza en abril, a veces en febrero y es bastante prolongada, 
dindose dos polladas. La puesta se compone de cuatro a siete huevos, mas ex
cepcionalmente de tres a once. Son blancos, lisos y sin brillo de 39,7 x 31,6 mm. 
Los pone a intervalos de dos dias, a veces mas y la hembra empieza a incubar con 
el primero mientras el macho trae el alimento. La incubaci6n dura un mes apro
ximadamente. Los polluelos tienen un plum6n blanco y corto que mas tarde es 
sustituido por otro mas denso y largo. Los polluelos son variables en tamaiio. 
Son alimentados por ambos padres y se empluman entre la tercera y la septima 
semana. A los dos meses empiezan a volar y se independizan a los dos meses y 
medio. 

La lechuza comiin es casi cosmopolita y es sedentaria, con algunos movi
mientos dispersos de los j6venes. 
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Lechuza (Tyto alba) 
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3. LA DIETA ALIMENTICIA DE LA LECHUZA 

La lechuza es una cazadora especializada de ratones. Esto no significa que 
desprecie otras presas como pequeiias aves, topillos, musaraiias, etc. 

En el paraje de Cuasiermas hemos observado distintas perchas de lechuza en 
!as que seleccionarnos al azar 30 egagr6pilas, de estas, tambien al azar, elegimos 
I 0 que hemos sometido a un estudio minucioso que revela los siguientes datos 
respecto a la alimentaci6n de la lechuza en Cuasiermas: En la muestra estudiada 
hemos encontrado 43 presas, lo que indica que la lechuza caza 4,3 presas porno
che por tc!rmino medio, aunque puede oscilar entre una y diez presas. Hemos en
contrado cuatro especies de micromamiferos: el rat6n moruno (Mus spretus) se 
ha id,entificado en nueve de las diez egagr6pilas. En total habia 3 3 ejemplares lo 
que indica que esta presa rcpresenta el 76,7% de las capturas. El rat6n de campo 
(Apodemus sylvaticus), de mayor tamaiio que el anterior, se ha encontrado en 
dos de las diez egagr6pilas, con dos ejemplares en total. En una de ellas era el 
unico contenido. El rat6n de campo constituye el 4,6% de las capturas. La terce
ra especie identificada ha sido el topillo comun (Pitymys duodecimcostatus) con 
cuatro ejemplares repartidos entre egagr6pilas, constituye por canto el 9,3% de 
las presas de la lechuza. La musaraiia comun ha sido encontrada en una egagr6pi
la con un solo ejemplar, por lo que la (Crocidura russula), nombre cientifico de 
este pequeiio mamifero, representa el 2,3% de las capturas. Tambkn hemos ha
llado los restos de tres aves que no hemos podido identificar como especie, aun
que si podemos afirmar que son del orden de las Passeriformes. Estas tres aves 
representan el 7 % de las capturas. 

Otras especies de micromamlferos que se pueden identificar en las egagr6-
pilas de la lechuza son el rat6n casero (Mus musculus ), la rata de agua (Arvicola 
sapidus ), el topillo de Cabrera (Microtus cabrerae ), la rata (Rattus ), la musaraiiita 
(Suncus etruscus), el musgaiio de Cabrera (Neomys anomalus), etc., pero todavia 
no han sido encontrados por nosotros en las egagr6pilas examinadas. 

Todos estos datos se reflejan en el siguiente cuadro: 

Eg_ag/6f!.ilas Total de la 
Presas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JO eseecie 

Rat6n moruno 5 10 2 3 2 2 1 3 5 33 

Rat6n de campo 1 I 2 

Topi/lo comun I 2 I 4 

Musarafla comUn I I 

Aves I 2 3 

Total de presas 
por egagr6pila 6 10 I 4 4 3 2 3 4 6 43 
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Los porcentajes de presas capturadas se observan en este grafico: 

8Q-

7Q-

6Q-

5Q-

40-

3Q-

2Q-

IQ- D=D Q- c:::J 

I 2 3 4 5 

1. Rat6n moruno; 2. Rat6n de campo; 3. Topillo comlln; 4. Musarafia comU.n; 5. Aves. 

como se observa fiicilmente, el rat6n moruno es con mucho la especie que 
la lechuza captura con mayor frecuencia, lo que indica a primera vista que es la 
especie mas abundante, en cuanto a pequefios roedores se refiere, en el paraje 
que estamos estudiando. 

La lechuza captura sus presas mayoritariamente en el suelo, aunque !as aves 
puede cazarlas en vuelo. Normalmente vuela sobre su territorio en busca de pre
sas o las espera en una percha (toc6n de arbol, roca, etc.) cuando ha localizado a 
su victima por medio del oido, en un ripido y corto vuelo se echa materialmente 
encima y le clava sus fuertes uiias. Despues ya en su percha traga entera su presa. 
Una tras otra va tragando musaraiias, ratoncillos, etc. hasta saciar su apetito. Su 
fuerte molleja va digeriendo lentamente sus presas, aunque no ocurre lo mismo 
con !as plumas, huesos y pelo!I, que debe regurgitar en forma de egagr6pila. 

4. ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LAS EGAGROPILAS 

Las egagr6pilas son unas bolas de pequefio tamafio, formadas por restos 
6seos y c6rneos, mezclados con pelos y plumas que son expulsados por via oral 
por algunas rapaces despues de digerir la came de los animates que componen su 
dieta. 

Mediante el estudio de estos restos podemos conocer, tanto la rapaz que los 
ha expulsado, (por el color, textura, tamafio y forma de la egagr6pila) como la 
dieta alimenticia de la rapaz (despues de examinar los restos 6seos) y, por tanto, 
la micro fauna de un determinado paraje. 

Las egagr6pilas se encuentran en el lugar donde duerme la rapaz o debajo 
de! mismo. Este lugar no coincide con la zona donde la rapaz caza sus presas, si
no que lo utiliza exclusivamente para pasar el dia resguardiindose de sus posibles 
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depredadores. Las rapaces nocturnas duermen en agujeros de irboles, cuevas, 
acantilados, carcavas, etc., por lo que estos son los lugares donde es mis proba
ble encontrar egagr6pilas. La rapaz nocturna suele dormir siempre en el mismo 
lugar, aunque puede utilizar varios sitios para dormir, posiblemente en funci6n 
de la epoca de! aiio y consiguientemente de la temperatura que alcanza durante 
el dia su refugio. Debajo de! refugio habitual de la rapaz se forma un mont6n de 
egagr6pilas de media metro de diimetro aproximadamente. En este mont6n 
pueden encontrarse egagr6pilas muy antiguas, ya disgregadas por los agentes at
mosfCricos. Los cr:ineos y demis huesos de las antiguas presas se encuentran 
limpios y blanqueados, ya sueltos, y el mont6n constituye un buen objeto de es
tudio para el principiante, por cuanto se pueden distinguir algunas de !as espe
cies que devora la rapaz examinando los cr:ineos y las mandfbulas. Pero quien 
desee hacer un estudio m:is exhaustivo deber:i pasar a estudiar las egagr6pilas re
ciefltes. 

Las egagr6pilas de lechuza tienen una longitud media de 40 mm. y un dia
metro de 35 mm., son de color negro cuando son recientes, y adquieren un co
lor gris:iceo cuando tienen cierto tiempo. Recien expulsadas estin recubiertas de 
una sustancia negruzca que actiia a modo de lubricante (facilita su expulsi6n a la 
lechuza a traves del es6fago). Esta sustancia al secarse adquiere su color caracte
ristico grisaceo. En estas circunstancias no presentan huesos en su parte exte
rior. Los pelos rodean los huesos haciendo asi menos peligrosa la tarea de regur
gitaci6n. Por otra parte son ligeras y relativamente consistentes. Tiene una for
ma alargada y redondeada en sus extremos, aunque pueden ser redondas y apla
nadas. 

Para conocer el contenido de !as egagr6pilas hay que proceder a su disec
ci6n, para lo cual se utilizan dos metodos: el metodo seco y el metodo en agua. 
El metodo seco es el mas sencillo, pero tambien el mas delicado. Consiste en dis
gregar la egagr6pila sin mas ayuda que unas pinzas y una aguja, pero hay que te
ner mucho cuidado para no romper los fragiles huesos de !as pequeiias presas 
que conticne. El metodo hiimedo, que es el que hemos empleado en este trabajo, 
consiste en introducir las egagr6pilas en un recipiente con agua e ir disgregando 
la egagr6pila con !as pinzas y la aguja. Se van retirando los huesos conforme van 
apareciendo (crineos, coxales, fCmures, hiimeros, etc.). Se sugiere que se co
mience retirando los craneos y, a partir del niimero de estos ir buscando los hue
sos mas importantes por pares. Los huesos mis pequeftos se pueden dejar con 
los pelos y darles una lavada suave, los huesos quedaran en el fondo por su ma
yor peso y los pelos flotarin y se ir:in retirando. Una vez realizada esta operaci6n 
se introducen los huesos en agua y agua oxigenada a partes iguales, donde sc de
jaran unas seis horas para que se blanqueen. Los craneos y mandibulas se retira
ran antes para evitar que los dientes se desprendan. Despues se sacan los huesos, 
se dejan secar durante dos horas sobre papel secante y, si se desea, pueden mon
tarse sobre cartulina negra. 

El montaje puede realizarse de dos maneras, por tipos de huesos o por ejem-
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plares. En el primer caso se montan en linea agrupados los huesos por clases 
(crincos, mandibulas, hUmeros, cU.bitos, etc.). En el segundo, que se puede reali
zar ficilmente si en la egagr6pila hay una o dos presas s61amente, se colocan los 
huesos montando el esqueleto del animal, respetando la estructura 6sea del mis
mo. Este segundo metodo da resultados mis satisfactorios, porque de un vistazo 
se puede observar el nUmero de presas, tamafto, clase, etc. En un ingulo del 
montaje se hari constar tamafto de la egagr6pila, niimero de presas y clase de 
Cstas. 

5. LAS PRESAS DE LA LECHUZA Y SU IDENTIFICACION A PARTIR DE 
LAS EGAGROPILAS EN EL PARAJE DE CUASIERMAS 

Conviene distinguir antes de la especie, los grupos hiol6gicos a los que per
teneCe cada ejemplar. Las aves se diferencian ficilmente por la presencia de qui
lla, craneo con pico y huesos largos y finos (fig. I). 

Dentro de los micromamiferos hay dos grupos: insectivoros (representados 
por la familia soricidae (musaraiias) y roedores (familia muridae, ratones). 

La familia soricidae se distingue por los crineos alargados, sin prominencias 
e irregularidades y dientes variados (fig. 2), situados en hilera continua. 

La familia muridae se distingue por los incisivos pianos y curvados, sin cani
nos y molares separados de los incisivos por un amplio diastema (fig. 3). 

Cuando se sepa reconocer un grupo se puede pasar a distinguir especies. En 
las aves esta actividad es muy dificil y a veces casi imposible por la falta de hi
bliografia cspecializada y por el gran nllmero de especies. Identificar los micro
mamiferos resulta alga mis ficil, ayudado de una buena guia. 

La familia soricidae comprende, entre otros especimenes, a la musaraiia co
mlln (Crocidura russula) que mide de 65 a 85 mm., sin contar la cola. La musara
iia comlln pertenece al grupo de las musaraftas de dientes unicU.spides (fig. 4 ). Es 
de color pardogrisiceo, habita prados, bosques, setos, etc., espccialmente sitios 
secos. Es activa al amanecer y al anochecer. 

TambiCn es posible encontrar a la musaraiiita (Suncus etruscus) en las ega
gr6pilas de la lechuza. Se distingue por ser mucho mas pequefia (35-45 mm.) y 

tener cuatro dientes unicU.spides. 
La familia muridae tiene dos grupos: ratones y topillos. Los ratones se dis

tinguen por sus molares con ciispides redondeadas (fig. 5), los topillos por tener 
los dientes columnares (fig. 6), que forman caprichosos triangulitos en las ciispi
des caracteristicas de cada especie. 

El topillo comiin (fig. 7) se distingue por los dientes principalmente. Mide 
de 85 a 105 mm., la cola es muy corta. Su color es claro, amarillento. El pelaje es 
suave y denso. 

Si se trata de otra especie de topillo nos encontramos ante el topillo de Ca
brera, perteneciente al grupo de los topillos de la hierha. Es mis grande que el 
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topillo comiin y muy poco conocido. Se distingue de! comiin por el perfil del 
craneo, inhabitualmente arqueado. 

En el grupo de los ratones se pueden encontrar dos representantes: 
El rat6n de campo (Apodemus Sylvaticus, fig. 8) de 80 a 110 mm. El dorso 

es pardo amarillento con matices grises, la parte ventral es gris plateado palido. 
Es nocturno y tiene ojos, orejas y pies mayores que el rat6n casero. 

El rat6n moruno (Mus spretus), de pequefio tamafio 70 a 85 mm., se distin
gue por el pequefio tamafio del ultimo diente superior, (fig. 9), podemos decir 
que es el rat6n mas abundante en las egagr6pilas de la lechuza. 

junta a estos dos ratones que se encuentran en las egagr6pilas, esti el rat6n 
comlln, que nosotros no hemos encontrado todavia en ninguna egagr6pila. Mide 
entre 75-95 mm. Es de color gris plomizo (fig. 10). 
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Fig. I. Aves. 
1. Crineo, vista superior. 
2. Hllmero. 
.3. Cltbito. 
4. Estern6n. 

Fig . .3. Muridae (Topillos) 
I. Crineo, vista lateral. 
2. CrJ.neo, vista superior. 

Fig. 2. Musaraiias (Soricidac) 
l. Cr:lneo, vista superior. 
2. Mandibula inferior, vista externa. 
3. Coxis . 
4. Tibia~perone. 

Fig. 4. Musarafias. 
1. Parte anterior <lei cr;ineo de! crocidura 

russula. Tres dientes unicllspides. 
2. Parte anterior de! cr:lneo <le suncus 

etru!icus. Cuacro <liente!i unicUspi<les. 
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Fig. 5. Ratones. 
1. Muela. 
2. Mandfbula inferior (Apodemus sylvaticus) 

Fig. 7. Topillo comlin. 
l. Muelas inferiores. 
2. Muelas superiores . 
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Fig. 9. Rat6n moruno. 
I. Muelas inferiores. 
2. Muelas superiores. 
3. Mandibula inferior, vista ext. 

•• 
fig. 6. Topillos. 
1. Muela inferior. 
2. Mandibula (Pitymys duodci:imcostatu!>) 

Fig. 8. Rat6n de campo. 
1. Muelas infcriores. 
2. Muelas superiores. 

Fig. 10. Rat6n casero. 
Parte anterior del crineo, detalk de los 
incisivos superiores. 
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