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Notas pintorescas sobre las alfombras 
de Alcaraz en los comienzos del siglo 
XVI 

Por Aurelio PreteJ 

Alfumlu a dcl City Art Mu1t'udl, J San Lu1a ( U I\ ) 
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El tema de !as a!fombras de Alcaraz 
es quizas el mas tratado de cuantos se 
refieren a la artesania de la provincia 
de Albacete. Muchas paginas se han 
~scrito en distintos idiomas fijando sus 
tipos, mode:os y caracteristicas; serios 
y documentados trabajos algunos de 
ellos, mas ligeros otros, pero todos 
utiles y de agradecer por los estudio
sos de! arte que se sienten apegados 
a !as cosas y !as gentes de AJbacete. 
Falta aun, es cierto, la obra que reco
pile exhaustivamente todo lo dicho 
sobre el tema, pero creemos que no 
tardara mucho en aparecer el inves
tigador que la lleve a cabo. 

No es nuestra intenci6n, pues no 
nos consideramos suficientemente ca
pacitados para ello ni disponemos de 
los elementos precisos, hacer un es
tudio mas que desde el punto de vista 
artistico pretenda desvelar una nueva 
faceta deJ. asunto o compendiar opi
niones anterior m e n t e expresadas. 
Nuestra pretensi6n, mucho mas mo
desta, es la de proporcionar algunos 
datos anecd6ticos, aunque total y ab
solutamente ineditos, encontrados al 
azar y casualm.ente, mientras hojea
bamos los libros de Acuerdos de! 
Ayuntamiento de Alcaraz en busca 
de otras informaciones. Claro esta 
que por si mismos estos datos care
cen de valor, pero pueden servir en 
su dia para adornar y dar sabor, dada 
su especial naturaleza, a un estudio 
profundo y detallado que, con 6ptica 
artistica o hist6rica, vaya encamina~ 
do a efectuar el compendio a que an-

. teriormente nos referimos. No deja 
de ser, ademas, significativo y curio
so el observar hasta que punto eran 
apreciadas en el primer Renacimien
to las alfombras y bolsas de artesania 
alcaraceiia, y con cuanta discreci6n 
las promocionaron las autoridades de 
la ciudad, contribuyendo a su fama 

y propaganda, al propio tiempo que 
ayudaban a sus causas, al regalarlas 
a personajes influyentes, de alta al
curnia, o incluso de la propia familia 
real. 

ALCARAZ REGALO UNA AL
FOMBRA A LOS REYES CATOLI· 
COS POR LA CONQU~TA DE 

GRANADA 

Aunque sabemos de la existencia 
de la artesania alfombrera de Alcaraz 
ya en epoca antiquisima, y es notorio 
que sus producciones fueron elogiadas 
incluso por los viajeros musulmanes 
muy anteriores a la conquista de la 
plaza en 1213, fas primeras noticias 
que los libros de Acuerdos de! Con
cejo nos deparan sobre tan interesante 
actividad se refieren precisamente al 
1\ltimo momento de la permanencia 
islamica en la peninsula. En el mis
mo mes de enero en que se rindi6 la 
Alhambra y el ultimo rey moro aban
don6 Granada, la ciudad de Alcaraz, 
que ardia en fiestas con motivo del 
fausto acontecimiento, envi6 en albri
cias a los Reyes que habian rematado 
la Renconquista un valioso regalo. 
Consistia este en una suma de 6.400 
maravedis y una alfombra de artesa

. nia, que fue pagada al requerimento 
de los regidores por el Mayordomo de! 
Concejo, Diego de Vandelvira (1). 

ALFOMBRAS Y BOLSAS DE AL· 
CARAZ PARA "EL PRINCIPE 

QUE MURIO DE AMOR" 

Queriendo halagar en 1.497 al hijo 
de los Reyes Cat61icos, al que se ha 
dado en llamar tan poetica como eufe
misticamente "cl principe que muri6 

(f) Arch. Mun. Alcaraz. Libro de acuer
dos del Ayuntamiento. Die. 1491-
marro 1492, fol. 9 . 
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de amor", los regidores de Alcaraz no 
hallaron mejor camino para acercarse 
a 61 que ganarse primero la voluntad 
de su mujer, doiia Margarita, "la prin
ccsa nuestra sennora". De todos era 
conocida la debilidad de don Juan por 
ella, que acabaria por llevarle a la 
tumba; y este retorcido camino repre
tientaba, parad6jicamente, el mejor 
para tocar la fibra sensible del Prin
cipe de Asturias y heredero del Tro
no, a quien sus padres habian dado 
en 1496 el sellorio de la Ciudad, y 
del que se esoeraba obtener muchas 
mercedes. El 4 de abril de 1497 et 
Ayuntamiento acord6 regalar a Mar
garita de Austria (2) un tote compues
to por cinco alfombras de 30 palmos, 
5 de 25, y 5 de 20; y unas balsas de 
artegania tipica de Alcaraz por valor 
de 7.500 maravedis. Tambien las al
fombras eran de alto precio. Las ha
bia que llegaban a valer 5.000 ma
ravedis la unidad. Desgraciadamente 
para Alcaraz el Principe muri6 en es
te mismo aiio y no tuvo mucho tiem
po para corresponder a sus presentes. 

CUANDO LAS ALFOMBRAS AL
CARACESAS SERVI AN PARA 

GANAR PLEITQS 

Otro de los destinos mas comunes 
de los mencionados productos arte
sanos era el de servir de regalo a los 
oidores, jueces, pesquisidores, etc., 
encargados de sentenciar pleitos o 
causas donde mediaran intereses mu
nicipales alcaraceiios. Los testimonios 
que conservamos lo reconocen mas o 
menos abierta y expresamente, y son 
dempsiado numerosos como para pen
sar que este autentico sistema de so
bamo fuera cosa ins61ita o esporadi
ca. Estamos en situaci6n de afirmar 
que en el siglo XVI era esta una cos-

- -tumbre admitida y continuada a tra-

• 

ves de las sucesivas corporaciones 
municipales, que no se recatar-on ni 
tuvieron empacho en recurrir cuantas 
veces fue preciso a medios- tan poco 
licitos, pero tan efectivos al parecer, 
puesto que los envios a los Tribuna• 
les se repetian con frecuencia consi
derable. El 3 de enero de 1503, por 
ejemplo, los oficiales de! Ayuntamien
to acordaban enviar algunas balsas a 
la Chancilleria (3)· para ayudar a la 
justicia de la causa que la ciudad de
fendia en un oleito muy sonado y de 
larga duraci6n cofJ.tra el Comendador 
de Villanueva. Al aiio siguiente, 1504, 
dos alfombras que costaron 3.750 
maravedis salieron de Alcaraz hacia 
la casa de uno de los oidores de 
Ciudad Real, que entendia en otro 
proceso de sumo interc!s para el Con
cejo (4). Algunas otras habian tenido 
poco antes destinos similares (5). 

Teniendo en 1507 una grave cau
sa pendiente de resoluci6n en Ja Au
diencia de Granada, el Cabildo man
d6 comprar una alfombra de 20 pal
mos. No se el<presa en el libro de 
Acuerdos ( 6) del que extraemos esta 
noticia la posible relaci6n existente 
entre estos dos hechos, pero no seria 
extraiio que se tratase de un nuevo 
obsequio destinado a cualquier ma
gistrado. En I 515 la ciudad envi6 al 
Obispo Presidente de aquella Audien
cia Ires alfombras, una de las cuales 
cost6 2.615 maravedis, en un momen
to en que, como en tantas otras oca-

-""l2> Arch. Mun. Alcaraz. N.0 431. Libro 
de Autos del Ayuntamiento. Oct 
1496-Nov. 1497. Fol. 18. 

(3) Arch. Mun. Alcaraz. N.0 428. Acuer
dos. Die. 1502-..nero 1503. Fol. 15. 

(4) Arch. Mun. Alcaraz. N.0 411. Acuer
dos. Marzo-agosto 1S04. Fol. 32. 

(5) Arch. Mun. Alcaraz. N.0 419. Acuer
dos. Sept.-Oct. 1504. 

(6) Arch. Mun. Alcaraz. N.0 421. Acuer
dos. Marzo-dic. 1507 • 
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siones, Alcaraz se vela enwclta en 
una verdadera maraila judicial (7). 
En 1S18, el ailejo enredo de Villa
nueva barfa adn a los alcaracellos in
tentar propiciane a cierto personaje 
de la Audiencia con algunas alfom
bras mu (8). 

ALFOMBRAS PARA CARLOS V-

Cuando Carlos de Gante lleg6 a Es
paiia, falt6 tiempo a los oficiales de 
Alcaraz para pensar en enviarle sus 
mensajeros (sesi6n de 8 de octubre 
de 1S17) a besar su mano, suplicar
li:o que fueran confirmados los privile
gios de la ciudad, y sentenciados fa
vorablemente . ciertos pleitos que por 
entonces llevaba 6sta en la Corte, es
t>CCialmente el de Villanue~a. Natu
rahnente, 1os enviados serian tambien 
portadores de la obediencia y el salu
do · de los alcaracellos para su nuevo 
rey... y 12 bolsas y 12 alfombras, 
que serian entregadas al Monarca o 

· a "Madama Leonor, bermana de su 
Alteza". Ademas, llevarian otras 6 
-alfombm y 12 bolsas en "agradeci
miento" por la confirmaci6n de los 
privilegios anteriormente citados. A 
titulo anecd6tico seiialaremos tambien 
que, al discutirse en el Ayuntamiento 
quienes debian ser los designados pa
ra llevar el presente a sus reales des
tinatarios, se promovi6 tan borrascosa 
discusi6n que uno de los oficiales, 
Juan Rodrigez Noguerol, que deseaba 
·con gran insistencia ser elegido, se 
insolent6 por dos veces con el Tenien
te de Corregidor, Fran,cisco de! Cas-

tillo. Reaccion6 6ste y ordcn6 al im.. 
pulsivo regidor considerarse bajo 
arresto domiciliario y no volvcr a pi
sar la Casa Consistorial sino con or
den expresa del Corregidor o de! pro
pio Soberano (9). 

.• Y PARA LA EMPERATRIZ ISA· 
BF.L, SEAORA DE ALCARAZ 

Nueve aiios mu tarde, al otorgar 
don Carlos a Su esposa doiia Isabel 
cl seiiorfo de Alcaraz, el Coiicejo 
crey6 poder hacer meritos a sus ojol 
y testimoniar su afccto a la imperial 
Seiiora, baciendole cl tradicional re
galo de artesania local. A ta! efccto 
ordenaban los oficiales el 26 de ma
yo de 1526 encargar que bicieran dos 
doccnas de bolsas y una de alfom
bras "quc sean muy finas e de buena 
111ano para que se enblen por prcsen
te a la Emperatriz nucstra sennora" 
(10). Esta vez si consigui6 Juan Ro
driguez Noguerol ser comisionado 
para llevarlas a la Corte, y fue desig
nado como acompallante suyo Pedro 
de Cabedo. Ambos bicieron la entreo 
ga a la Emperatriz, que se encontra
ba en Granada, suplicandole, al tiem
po, que tuviese a bien ~espetar los 

Arch. Hist. Provincial de Albacete. 
Libro de acuerdos del Ayuntamien· 
to de Alcaraz. Mun. 243. Fol. 63. 

(8) Arch. Mun. Alcaraz. N.0 370. Acuer
dos. Oct. 1518-mayo 1519. 

(9) Arch. Mun. Alcaraz. N.0 445. Acuer-

(JO) 

dos. Oct. 1517-oct. 1518. Fols. S, 6, 
25 y 30. 
Arch. Mun. Alcaraz. N.O 432. Acuer
dos. Oct. 1525-Sept. 1526. Fols. 57 
y 64. • 
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privilegios de los alcaraccnos. Aun 
sc conserva la carta que la espo a dcl 
Cesar d10 en la Ciudad de Ja Al
hambra cl 28 de juho de I 526, agra
dec1endo a sus vasallos la f1dclitlad 
dem~trada y cl mal'nlf1co ob cquio 
que le habian ofrccido, y promcticndo 
conscrvar en todo su vigor los ~s 
y l1bcrtades de quc gozaban (I 1). 
Valla en csta epoca una alfontbrn. de 
30 palmo1 3.000 maraved1s, y aegll.n 

• 

parcce c"<istian 'arios talleres cspe
ciali1 .. 11Jos en su confccc1on, aunque 
tamb1cn <.c hac1an en c1crtas casas. 
coma laoor domesti-::1, > en Jo· o~rn
dorcs mon11l~s de la "bcatru. '' de la 
localidad. 

A.P· 

(I I) Artb fun. AlcArU. °''llCUnw;nlo 
N ° 12¥. Gran1&Ja. 2 de 1ulw Je 
1~26 

(12) Ar.:b Mun Alcarar N o 412. A.cun· 
W.. Oc1 152.5 -~pl. IS26. ~->l oS 
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Albacete en los libros 
de- la Guerra Civil 
espaftola 

Por Francisco Fuster 

A,.,_... laft adder de ,nnllldero prolagoaltila en el = plemo conllidD 
de .. ..- dril espaiiola de 1936-1939. Ell primer .... por el llecllo de -
la primem apllal de proYlllCla qne penlfa Ill maa aadomllllla, deep• de la 
I aa del al ' .. it, el 25 de jdo de 1936. MM lanle, por - la Bede de todo 
e1 EJ"* v.......m de la Repftla, el cemro ~ de la orp 1 d6n de 
- Fnenlls A&w, y la Bue de eme n'lenlo y orp•"+d6n de lal Brlpdao ............. 

Pnr esle arider u protagonlm, Albacete llllle a rebadr =-••• - ea 
los dlfen!!lell llnos de la perra, escrltGe por 8lltores espdoles y em¥Jeros, de 
las tead1 n ••• ideol6skas m6s dlspnns. En la nayoria de ellos D!elllrll provlnda 
snle .... endn, no ya a6ID por la mallitnd de errores blstOricos que se conenten, 
slno par Im flllsns y ptftlllms lnlerpreaidones qae se llacen del ~ de 
• 11- pntes y la !Ude doa imllpD que se lllYell1a de la lilo_. de IBletilra 
proYinda y de SB capbL 

Elle 1nbajo pn1eDde dejar las - en sa verdadero sltlo y eonba1lr nn 
1all1o la Wsa 1e,em1a nepa qae uls1e sobre 4UJnce1e, basada sobre 1oclo en 108 
· enores y r.Im imerpreladones, aall•aclonados o no, qae se comedenta y 
oometen por los nnlores de es1os llbros. Es Esta 111111 larp 1llrea, qae no paede 
Devane a cabo Ian s61o ea an 1111iculo. Asf, a parllr de &le, lnin apueciendo 
ohos sncesivos, en naa serie qae aecesariamente Ilene qae ser estensa, porqae 
lambifn lo es la lisla de los Ubros de la gaerra civil espaiiola qae bablan equivo
-caanente de Albacele. 

• 
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El famoeo 1eneral Miaja. al que el bistoriador Ricardo de la c.ierva auibuye a 
conqui1ta de Albacete. 
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_. de 11 Clerve J su pretendld1 rendlcl6n de Alb1c1te par 

et 8eaer1I Ml1J1 el 25 de Julia de 1936 

61 rec:ientemente dimitido Director 
General de Cultura Popular es uno 
de loa modernos bistoriadores espa
ilolcl que mas admiro. Confieso que 
llljtk> leer casi todo lo que escribe con 
,.... iDlera, y que en bastantes aspec
aos estoy de acuerdo con mucbas de 
ms conclusiones bist6ricas. No obs
i.nte, cm> que este ilustre bistoriador 
no ticne una informaci6n muy co
mocta de Albaccte durante la guerra 
civil, y ello porque Ricardo de la Cier
va sudc movene muy bien en el te
rrcno de la bibliografia general de la 
guerra y nuestra provincia carece aim 
de una adecuada monografia en este 
upecto. . 

El principal error de Ricardo de 
la c;:ierva sobre Albacete es el de 
lllribuir al general Miaja la rendici6n 
de n.-ra provincia el 25 de julio 
de 1936. Lo dice primeramente en 
la scrie de articulos publicados en el 
peri6dico "El Alcazar", bajo el titu
Jo de "La leyenda de las Brigadas 
lnternacionales" (1969): " ... Fueron 
restos de fuerzas regulares y de or
den p6blico las que, al mando del 
p:neral I• Mlaja, frustraron la re
beli611 popular." Mas tarde lo repite, 
transformando un tanto la frase, en 
cl 1ibro que sali6 de estos art[culos: 
"Leyenda y tragedia de !as Brigadas 
Internacionales". (Madrid, Prensa Es
paliola, 1971, pjlg. 48): " ... Fueron 
!as fuerzas regulares y de orden pu
blico enviadas desde otros puntos !as 
que, al mando de! general Jose Miaja, 
frustraron la rebeli6n popular eni:ua
drada por las tropas locales." 

• 

Pero el famoso bistoriador llega al 
colmo en su gratuita teor[a en uno 
de sus libros mas importantes y lu
josamente editados: "Historia ilustra
da de la guerra civil espafiola". (Bar
celona, Ediciones Danae, 1970). Den
iro del tomo I de este libro bay un 
capitulo que titula "La irradiaci6n 
militar de los dos entus~ (La 
guerra en el verano de 1936)". Los 
diferentes epigrafes de este capitulo 
estan destinados a narrar la llamada 
"guerra de las columnas" que fue la 
primera fase de la larga contienda. 
Todo este interesante capitulo es1' 
escrito en forma insuperable por Ri
cardo de la Cierva, salvo en lo relati
vo a las columnas de Madrid, y ello 
porque se empefia en colocar bajo 
este ep[grafe et episodic de la rendi
ci6n de! alzamiento de Albacete. 

LA EXTRA1'A TEORIA DE RI· 
CARDO DE LA CIERVA SOBRE 
LA RENDICION DE ALBACETE 

Pero veamos la teorfa de Ricardo 
de la Cierva: De Madrid, a partir de! 
20 de julio, salen tres grandes colum
nas mixtas, formadas por batallones 
regulares rehechos y por heterogeneas 
unidades de milicianos, al mando de 
militares profesionales de la UM.RA. 
Las dos primeras grandes columnas 
se dirigen a la sierra para taponar los 
puertos amenazados por la irrupci6n. 
de !as columnas de Mola. Algunas ra
mificaciones de la primera columna 
luchan en los alrededores de Cerce
dilla y en Peguerinos, y el grueso de 
la misma domina la sublevaci6n de 
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Un magnifico libro con un11 lamcnta
b 1es equivocacioocs sobr-e Albacetc. 

las pequci'ias guamicioncs de Alcala 
de Hcnares y Guadalajara. El jeJe 
principal de csta primcra columna es 
cl coronet profcs1onal Puigdcngolas. 
La scgunda de las famosas columnas 
pan1das de Madrid cs la dcl tamb1en 
profcs1onal ten1cnte coronet Julio 
Mangada (que mas Larde scn\ Gober
nador Mililat de Albacetc), quc sc di
nge a la sierra de Credos, alcanza 
una sonada v1cto ria sobrc fuerzas na
cionaltstas, e 1ntenta 1nfructuuo;amen
tt la conquis1a de A vita La terccra 
columna madrilena, scg\jn Ricardo de 
la C1crva, CS a la quc cl lllribuye, gra
tuit~ntc. la rend1c16n de Alb~tc: 

" Mucha mayor importanc1a para 
cl d«arrollo de la 1ucrra civil tuvo 
cl cxito inicial de ..... c ....... eo-
•••s• •••rtlci• • dobra a lar· 
II ••zcla. .. 4'lle • ... • •1z11 *' 
1711 rrl M'8jr • lllrfa'6 CU ... Ala•· 
c• y AndaJuc:aa. La capital dcl ur 

de la Mancha. tierra de transici6a 
enrre Castilla y Lcvante, cntre Lc\"&D-

1e y Andaluc1a, era un imporu.nte 
nudo C:!>lnuegico que en los pnmcros 
momcntos S<' habia dcclarado a t:avoc 
de los ublevados, de acuerdo con 
los rcsuJlado netamentc dcrechistas 
de las clcccione de fcbrcro y por la 
acci6n conjunta de la pequena guami
ci6n y la op1n16n m•yontana del ~ 
blo Sin embargo, bbla m1rar cl mapa 
para comprobar quc Albacctc tcnia 

fatalmentc quc segu1r la suertc de sus 
provancias \ICC1nas, sobre rodo cuando 
las div1sK>nc• pr1mcra y terccra, asi 
como las ZOil&) pr6ximu de la ~ 
gunda ntaban ya con cl Gobicmo 
U C'G .. • z· Milajr • nfu11 c1a ... 
fllle ea•• ca , • II clu' ;f 11•zt•1 
IM I a dd:ar11 .. V.t11d1 'f • 
Murtia. aunquc alaunai unidades p 
bcrnamcnla~ incorporan a la .._ 
fen.a, He aqui un cuo intere11Me. 
J1fk:1I de eapbcar por IOI ~ I a. 
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interpretaci6n simplista de! "Ej6rci
to rebelde contra el Pueblo -con 
maylisculas- republicano"; el pue
blo de Albacete que, casi sin lucha, 
se pronunci6 por los rebeldes, va a 
ser asaffwlo por tres columll8S ngn• 
Jares repml"-ca118S, cuya acci6n ha si
do muy facilitada por la "batalla de 
Aimansa'', ganada por la decisi6n de! 
diputado de Izquierda Republicana 
Vicente Sol, gran conocedor de la 
psicologfa de la provincia." 

"BI dla 25 de julio, Albacete cae 
ea DOiier de la tropas comblmdas del 
general MlaP, quien con el 6xito ----6e 
trata de la unica capital de provincia 
conquistada por la Republica en toda 
la guerra civil, hasta Teruel- se con
suela de su demasiado breve paso por 
el Ministerio de Ja Guerra; es el uni
co titular de la cartera que s6Jo lo 
ha sido por una noche, Ja de! 18 de 
'julio. En Yisla de la toma de AJbace. 
tie, ciudad destinada a pasar a la histo
ria de la guerra civil, con entonces 
imorevisibles penpectivas internacio
nales, Madrid onlena a Miaja qoe re
pita la llu:aiia en Cordoba." (Torno I, 
pags. 333-334.) 

El subrayado de todos estos parra
fos del texto es mio, y precisamente 
para destacar de antemano en donde 
estan Jas afirmaciones totalmente 
gratuitas que convierten en falsa esta 
teoria hist6rica de Ricardo de la Cier
va. He dejado a prop6sito sin subra
yar otros puntos oscuros de! texto; 
por ejemplo, lo de la opini6n mayori
taria del pueblo en las elecciones de 
febrero y en el alzamiento, para no 
distraer la atenci6n de! lector. Estos 
asuntos requieren algo mas que un 
art[culo para noder explicarlos y aun 
no estan suficientemente estudiados 
en la monografia que preparo sobre 
Albacetc durante la Republica y la 

• 

gucrra civil. 

Pero Ja extraiia teoria de Ricardo 
de Ja Cierva sobre Albacete y el ge
neral Mlaja, con su columna madrile
iia, se repite en otros diversos pasa
jes de! libro: " ... Es posible que Mia
ja hubiese podido tomar C6rdoba co
mo tomo Albacete" ... (t. I, p. 334). 
"Las Ires' grandes columnas madrile
iias han jalonado de 6xitos importan
tes su camino -Alcala, Guadalajara, 
Navalperal, Albacete- y ban asegu
rado para la Republica el control so
bre mnas tambi6n importantes que 
permaneceran en el mismo bando 
durante todo el resto de Ja guerra ... '' 
(t. I, p. 334). " ... La columna Miaja, 
que operaba sobre esta ultima ciudad 
(Cordoba), despu6s de su conquista 
de Albacete ... " (t. I, p. 471). "Ya 
sabemos que Miaja habia dado al Go
bierno una de las raras victorias en 
campo abierto durante el verano de 
1936: la conquista de Albacete ... " 
(t. I, p. 498). "Ya sabemos que la 
operaci6n (asalto ode C6rdoba) resul
t6 un fracaso, y el general (Miaja) 
fue destinado entonces a Madrid, don
de la esperaba un futuro que nadie 
habria predicho tras su campaiia de 
Andalucfa, que him olvidar injusta
mente los laureles de Albacete ... " 
(t. II, pags. 12-13), etc., etc. 

De todos estos p3.rrafos, asi como 
de los textos anteriores, se despren
de claramente cuaJ es el oensamiento 
de Ricardo de la Cierva: hacer basar 
todo el prestigio milifar que el gene
ral Miaja tuvo en un principio en la 
zona republicana en esta pretendida 
conquista suya de Albacete, y suponer 
que por este prestigio de conquistador 
se le confi<\ la defensa de Madrid. 
Sin embargo, esta tcoria -muy boni
ta. muy redonda se cae de su base 
por el hccho sencillo y autentico de 
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que el general Miaja (y tampoco su 
famosa columna madrileiia), no rue 
cl conquistador de Albacete. Parle 
de la que m8s tarde se llamaria "co
lum11a Miaja" si que alcanz6 la ren
dici6n del alzamiento de Albacete, 
pero cl general Miaja y su columna 
madrileiia, no. Y lo mejor para ha
cer una revision critica de la equi
vocada teoria de Ricardo de la Cier
va cs contar los hechos .:Omo verda
deramente succdieron: 

LA VERDADERA mSTORIA DE 
LA CAIDA DE ALBACETE 

A las Ires de la tarde del domin
go 19 de julio comenz6 cl alzamiento 
militar en Albaccte. En la operaci6n 
participaron la totalidad de las fuer
zas militares y de orden publico de la 
provincia (Caja de Reclutas, Guardia 
Civil, Aaalto, Seguridad, Carabincros, 
Ferrocarriles y Aviaci6n Militar), que 
sumaban un total de alrededor de los 
700 hombres, a los que se unieron al
gunos nucleos bastante numerosos de 
paisanos dcrechistas y de! ccntro, en , 
especial de Falange, Acci6n Popular 
y Renovaci6n Espaiiola, asi como 
agrarios, radicales, republicanos con
servadores e incluso progresistas. Pe
ro aunque estos elementos civiles fue
ron muy numerosos, es absurdo ba
blar de que formaban "la opinion ma
yoritaria del nueblo", porque en la 
provincia de Albacete cl F rente Po
pular tenia muchisimos partidarios y 
aun fueron muchisimos mas los pai
sanos de ideas politicas derechistas 
que, com.o "mayoria silenciosa", qui
sieron ncrmaneccr al margen del 
asunto. 

El jefe del alzamiento fue cl te
niente coronel Enrique Martinez Mo
reno, gobemador o comandante mili-

:SANDO 

9M "61/'fqllf ~f"ll "°""°' 9t•lt11lt-°Cor•••I 4t J,Jattr/11, 
~ 111111"" dt HIO pl<nll, tff01"911h dtl ..,.,u dt tlfa proollldo 

por bbfr JIU dtelarlldo ii tdado dr 11..,.,...· 

ORDll:M'O Y MA.MDC» 

Artlculo 1.• Con anql<> a lo ditpUtlto en la ~te lry de 
Ordon .,Ublico y de a...urdn con la Junta de Autoridada. me 
halo ~ del """..do de uui provincia en el dta de la fecha par 
haber ceoado rl Excm.o. 1ei\OT Go~adOT civil don M.n11el Po
ma"" Monle6n.. 

Artkulo 2.• T odo r•~ide o oedido.o qur en el plazo de do1 
horu no deponP 1u actitud y pr~ obediimd• a la Autoridad 
\eafti- de la Repd.blica E'.spat10J. .., lo conoidonr' como memi
f;o en acd6n de ,!luerra. 

Artlculo J.• No•• pttmitiri. en nir>1Un momen.10 la fonna· 
d6n. do •rup<>1 de """ do tra penon.u. 

AnlMo .i.• Deado la1 oei• d.. la tarde a la• lieu de la -fla
n.a no .., Permiti•' acereane a lu omtral .. el<!ctricu, Yiu fe
rreu. dep61ito1 do a,!lua, centtoo y dependen.d.t.1 miliU.ftl, B..ncOll 
y d"""9 edificiol quo athi par IWI oerviclo1 nece&itado. d.. la 
custodia pUblica.; el cru• a la intimidaciOn.de la fue-ua no oe ap&r• 
It.re oer.i conslderado como incurso en lo maecado en e\ art. i.• 

Articulo 15." L"" antomOvi.les pUblic011 y particular .. no po
dr.in. circular rin. un perrni10 .. pecial d.. mi Au1011dad den.tro ni 
fuera de la. poblad6n. 

Articulo 6." Lu reunlones de cualquier cen.tro o oociedad no 
poclr.in celebrlll'll• lin mi autorizaci6n. y previo •vioo an.11.dpado 
d.. trea dlu coino m.lnimu,,,, y el orador q..., vitttt. conaptoa Je
lictivo• quedar.i a mi d.i.oporici6n. 

Articulo 7.° Quedan en vi•or lao dem.U diopo&idon .. dadu 
en el hando d.. dedarad6n del eotado de alarma. !Viva UP<tiial 

Dado en Alhaccte a 19 de Julio do t936. 
~ ~L CGMANDANTE MILIU~ DE LA ~ROVl>ICIA. 

~ '61.rique :Martl•er !11ton1Q 

tar de la plaza, quien asumro todos 
los poderes de la provincia tras la 
decl~i6n del estado de goerra, 
auxiliado por cl jefe de la Guardia 
CiNil, teniente coronel Fema n do 
Chapuli Aus6, cl comandante de este 
mismo lnstituto, Angel Molina Gala
no y cl comandante de Infanteria, 
Valerio Camino Peral. 

Despues de dominada la situaci6n 
en la capital, cl alzamiento, siguiendo 
6rdenes previas, se extendi6 a dife
rentes puntos de la provincia. Prin
cipal atenci6n merecieron las pobla
ciones que se extienden a todo lo lar
go del ferrocarril y las carreteras ge
nerales que desde Madrid parten a 
Cartagena y Alicante. Era muy im
portante asegurarse estas poblaciones 
para poder cortar la comunicaci6n 
entre la capital de la Republica y las 
regiones del Mediterraneo. Alli don
de no triunf6 el alzamiento nor la 
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propia acci6n de los paisanos dere
cbislas, fueron enviadas de inmediato 
fuerzas de la Guardia Civil para con
acguirlo. El triunfo fue rotundo en 
la ruta Madrid-Cartagena (Villarro
bledo, Minaya, La Roda, Montalvos, 
La Ginela, Albacete, Pozo-Canada, 
Tobarra y Hellin), pero no pudo con
llglline, a pesar de los numerosos in
tentos, en la de . Madrid-Alicante 
(auaque en la estaci6n de Chinchilla 
Cltu\IO concentrado un destacamento 
de gumdias), por la rendici6n de la 
ciudad clave de Almansa, cuya guar
aic:i6n atuvo al mando de un capitan 
im im. En el resto de la provincia, 
de mnor importancia estrat6gica, los 
p 11blos fueron dejados a su iniciativa 
y el •hwniento s61o triunf6 en algu
DPI de ellos (Y este, Abengibre, Fuen
IC611ma, Ceni7.ate, Alborea, Pefias de 
San Pedro .•. ). 

Pero es1I: 6xito alcanzado estaba 
pl'4cticwnc11te. en cl aire. Albacete se 
wfa 1odeado de provincias (Valen
da, Alicante, M!lrcia, Alriteria, Gra
aada, Ciudad Real y Cuenca) donde 
ao babfa 1ogrado triunfar la subleva
ciOn y qae eran adictas, por lo tanto, 
al Goblei m de la Repllblica. Y lo 
que es mas, provincias interesadas vi-•e en que Albacete volviera a 
manm republicanas, pues mientras 
tuto 'Veian cortadas sus rotas de i:O

municaci6n, por carretera y ferroca
rril, con la capital de Espaiia. Aun
que lejos del verdadero frente de la 
guerra, Albacete era un nunto estra

-t6gico esencial, muy codiciado por 
ambos bandos beligerantes. Sobre to
do de Valencia, Alicante y Murcia 
era de donde se esperaba y temia una 
proxima invui6n, aunque no podia 
dacartane la que se iniciara en las 
proviDCias manchegas e incluso en 
Madrid. Para la rendici6n de los fo-

. -.:os-· rebeldes de la provincia de Al-

• 

bacete se iniciaron tres columnas; dos 
de ellas (la de. Alicante y la de Mur
cia) formadas por militares y por mi
Jicianos y la tercera (la manchega) 
tan s6lo por milicianos. 

LA COLUMNA DE ALICANTE 

Por tren o por carretera, Almansa 
era el punto natural por el que valen
cianos y alicantinos podlan intentar la 
invasi6n de la provincia de Albacete 
para despejar el camino con el cen
tro de Espaiia. .•El gobemador civil 
de Alicante, Francisco Vald6s y Ca
sas, fue el organizador de la columna 
alicantina, enviando antes al habil po
litico Vicente Sol, oara ver si podla 
solucionar por medios oacfficos la 
rendici6n de los guardias civiles de 
Almansa. Este cumpli6 tan eficaz
mente su misi6n, aprovechando las 
dudas e indecisiones del capitan Isaac 
Martinez Herreros, que cuando la co
lumna alicantina lleg6 a la industrio
sa ciudad albaceteiia, la guarnici6n 
estaba dominada. La primera avanza
dilla de la columna alicantina la for
maron 15 guardias civiles de Villena 
al mando de su jefe, el teniente J ai
me Iborra, algunos guardias de Asal
to de Alcoy y Alicante y numerosos 
grupos de paisanos armadas, milicia
nos, en su mayoria de Alicante, Vi
llena, Elda, Sax, Eiche, Alcoy, Yecla 
y Jumilla, acaudillados por el teniente 
de Carabineros Emeterio Jarillo Or
gaz. 

Una columna de guardias y paisa
nos que sali6 de Albacete, al mando 
del comandante Molina, para solu
cionar el conflicto de Almansa, tuvo 
que volverse ante la imposibilidad 
material de la reconquista de esta 
ciudad. A las 11 de la noche del dia 
21, a las 6rdenes del comandante de 
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Por tttn o por carretera. Alman•a en el punto natural por el que valencianoa y 

alicantino11 pod1aD inteotar la iovui6o de la provincia. de Alb.cete . 
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Estado Mayor Sintes Pellicer, habian 
salido de Alicante nuevas fuerzas mi
litares. A estos SC rindieron los guar
dias civiles de Almansa, que habian 
estado encerrados en su Cuartel, en 
actitud pasiva desde que fueron con
vcncidos por cl diputado Vicente Sol. 
El comandante Sintes Pellicer, con 
algunas de sus fuerzas, los custodi6 
en un tren militar con direcci6n a 
Valericia. 

En la m.ailana del 22 salieron nue
vas fucrzas militares de Alicante, al 
mando de! tambi6n comandante de 
Estado Mayor, Enrique Gillis. Este 
jcfc fuc cl quc organiz6 en Almansa 
el grucso de la columna alicantina, 
compucsta de la siguiente mancra: 
dos compaiiias de Carabincros (I.• y 
3. 8 ) de Alicantc, con 280 hombres, 
3 capitancs, 7 tenientcs v 17 briga
das; una secci6n de ,amctralladoras 
del Rcgimiento Tarifa n.0 11, con 2 
sargentos y 36 soldados, al mando de! 
alf6rez Florencio Moreno; 40 guar
dias de Asalto de Alicante y Alcoy, 
al mando de! sargento Manuel Lo
rente; dos baterias de Artilleria de 
Murcia; y mas de 300 milicianos a 
!as 6rdenes de! teniente Emeterio Ja
rillo. La prescncia de !as dos baterias 
murcianas indicaba que la operaci6n 
SC hacia de comun acuerdo entre am
bas provincias, que sc distribuian !as 
fuerzas oara intentar la invasi6n cada 
una por su ruta natural. 

Una vez organizada, la columna 
alicantina prosigui6 su avance sobre 
Albacete, ocupando a su paso todos 
los pueblos de la ruta y engrosando 
sus filas con bastantes milicianos de 
la provincia de Albacete acaudillados 
por una mujer: Sira Martinez Cam
pan6n. Este avance fue estorbado por 
Ja Aviaci6n de Albacete, y el tenien
tc Francisco Pina Alduini, pilotando 

• 

una avioneta marca "Abro", arroj6 
dos bombas contra los alicantinos. El 
mismo dia 22 la columna de Alican
te se posesion6 de Chinchilla, donde 
esperaron cl encuentro de la columna 
de Murcia, que venia por Kellin, para 
despues intentar la toma de Albacete. 

LA COLUMNA DE MUllCIA 

Desde Murcia sc intent6 tambien 
cnseguida la invasi6n de la provincia 
de Albacete, para despcjar !as comu
·nicaciones con cl interior de la pe
ninsula. La ruta natural de invasi6n 
de !as tropas murcianas era oor la 
carrctera general y ferrocarril Ma
drid-Cartagena, y el pueblo mas im
portante de esta ruta, cercano a la 
fronter& con Murcia, era Hellin. 

El dia 21 habian salido de Murcia 
numcrosas fuerzas militarcs, al man
do de! comandante del Rcgimiento 
de Infanteria Sevilla n.0 33, Jose Ba
librea Vera. Se componfa csta colum
na de fuerzas militarcs de muy diverso 
orden. En primer lugar la Artilleria, 
al mando de! comandante Antonio 
Berdonces Martialaz: una bateria de 
cuatro obuscs de! 6.0 Ligero, de guar
nici6n en Murcia y otra bateria arma
da de fusilcs de! mismo regimiento. 
El capitan Jose Verdu estaba al fren
te de la lnfanteria, compuesta de dos 
compaiiias del Regimiento Sevilla 
n.0 33, de Cartagena, una secci6n de 
ametralladoras del mismo Regimiento 
y tres camiones con fuerzas del Re
gimiento de Infanteria de la Princesa, 
de Alicante. Habia tambien una com
pafiia de lnfanteria de Marina de la 
Base Naval de Cartagena, al mando 
del capitan Antonio Luque, y un gru
po de 250 milicianos de Ja provincia 
de Murcia, en el que figuraban tam
bien carabineros, guardias municipa-
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les y serenos de Cartagena, al mando 
del capitan del Regimiento Sevilla, 
Alberto Calderon Martinez. Acompa
fiaban a la colurnna los diputados de 
la orovincia de Murcia, Melchor Gue
rrero y Muiioz de Zafra. Este ultimo, 
socialista, habia sido el organizador 
de las milicias populares de Cartage
na. 

La columna murciana ha bf a hecho 
el viaje sin novedad, en un tren espe
cial, hasta poco desoues de pasada la 
estaci6n ferrea de Minateda. A unos 

el at~que de Hellin. Un aeroplane de 
Los Alccizares arroj6 una bomba a 
pocos metros del Cuartel de la Guar
dia Civi l, donde se habfan replegado 
las f uerzas que defendfan la ciudad, 
atrincheradas tambien en la plaza de 
toros. La Artilleria murciana, manda
da po r el comandante Berdonces, hizo 
cuatro disparos, que pasaron altos, 
por encima de los objetivos. No obs
tante el efecto moral fue suficiente 
para que los defensores de Hellin 
enarbolaran bandera blanca. 

pocos kil6metros de esta estaci6n Inexplicablemente, se accedi6 a la 
existe un puentc donde los sublevados petici6n de los guardias civiles de 
de H.elHn y de algunas localidades rendirse exclusivamente a las fuerzas 
cercanas, protegidos por la oscuridad, militares, envi:...'1do para ello a las dos 
habian organizado la resistencia, re- baterfas de Artilleria, que no solo no 
cibiendo a los murcianos con un nu- hicieron prisioneros a los guardias si-
trido tiroteo y efectuando la voladura no que se unieron a ellos y escaparon 
del puente para que el tren no oudie- camino de Albacete. La decision fue 
ra continuar. Al arnanecer del dfa 22, adoptada por el comandante Antonio 
la columna murciana. a oic, efcctu6 Bcrdonces Martialaz Y, los tenientes 
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artilleros Jaime Areas Soler y Ricar
do Bayo Safinez, quienes con ayuda 
de 1os guardias civiles redujeron al 
caoit'11 Bailon, al teniente Esteban 
Rodriguez Domingo y a algunos di
sidentes de la idea, convenciendo ·al 
resto de la tropa para que se les unie
ran. Las piezas de !as dos baterias y 
los 180 hombres que !as servlan lle
garnn a Albacete en la madrugada de! 
dia 23. 

La columna, con la rotura de la via 
~rrea en Minateda y Tobarra y la 
defeccion de los artilleros, se vio pre
cisada a detenerse en Hellin mas de 
la cuenta. En la madrugada del dla 
24 llegaron otras dos baterlas de Ar
tilleria nrocedentes de Murcia, con 
vehlculos· suficientes para toda la co
lumna, con lo que 6sta pudo reunirse 
finalmente con los componentes de la 
columna de Alicante, que les espera
ban impacientes en Chinchilla. 

LAS DOS COLUMNAS UNIDAS 
CONSJGUEN LA RENDICJON DE 

ALBACETE 

Reunidas las dos columnas mur
ciana y alicantina en Chinchilla el 
dia 24, se reorganizaron las fuerzas 
para intentar al dia siguiente la con
quista de la capital manchega. El jefe 
supremo de la operacion, desde lue
go, no fue el general Miaja como pre
tende Ricardo de la Cierva, ni siquie
ra por control remoto, sino el coman
dante Jos6 Balibrea Vera, junto al 
cual se encontraba el comandante de 
Ja columna alicanti'!a Enrique Gillis 
y un verdadero Estado Mayor de per
sonajes civiles (como antecedente prO
ximo de 1os futuros comisarios poli
ticos), formado por los diputados Vi
cente Sol, M,llii.oz de Zafra y Melchor 
Guerrero . 

• 

El total de !as fuerzas era e1 si
guiente: 

INFANTERIA: 2 compailfas de! 
Regimiento Sevilla n.0 33, de Carta
gena, al mando de! capit'11 Jos6 Ver
du, y una compailia de! Regimiento 
de lnfanteria n. 0 4 de Alicante. 

AMETRALLADORAS: 2 seccio
nes de Ametralladoras; una de! Regi
miento Tarifa n.0 11, de Alicante, al 
mando del alferez Florencio Moreno; 
y otra del Regimiento Sevilla n. 0 33, 
de Cartagena. 

CARABINEROS: dos c:ompai11as 
(1." y 3.") de Alicantc, con 3 capita
nes, 7 tenientes y 17 brigadas y un 
total de 280 honibres; y algunos Ca
rabineros mas procedentes de Murcia 
y Cartagena. 

GUARDIAS DE AS ALTO: 42 
guardias de las compailfas de guarni
cion en Alicante y Alcoy al mando 
del sargento Manuel Lorente. 

INFANTERIA DE MARINA: una 
compailfa procedente de la Base Na
val de Cartagena, al mando de! ca
pitan Antonio Luque. 

ARTILLERIA: 4 baterias de cua
tro obuses del Regimiento de Artille
rla Ligera n.0 6, de Murcia, al mando 
del capitan Siminiani y de! teniente 
sanchez. 

AVIACION: 6 aviones de bombar
deo y de exploracion procedentes de 
la Base Aerea de Los Alcazares, que 
arrojaron algunas bombas sobre la 
poblaci6n. 

MILICIANOS: unos 1.200 apro
ximadamente; los de Alicante a las 
ordenes del teniente Emeterio 1 arillo; 
Jos de Murcia, bajo el mando de! ca
pitan Carlos Alberto Calderon; y los 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 8/1975.



de Albacete acaudillados por Sira 
Martinez Campan6n y un tal Delga
do. Vino tambi6n . otro importante 
grupo procedente de Valencia, de 
significacl6n anarquista. 

A las cuatro de la madrugada del 
dia 25 se emprendi6 la marcha hacia 
Albacete. Los allcantinos y valencia
nos la1lcron en un tren miliw con 
direccl6o a la cercana estaci6o de La 
Losi11a, donde fueroo emplazadas 1as 
pieas de A.'1illerfa. La columna mur
claoa se traslad6, nor carretera, en · 
coches v camiones. No es momeoto 
6ste para conw con detalles la llama
da "batalla de Albacete", pioclamada 
a todos los vientos por la prensa re
publicana como una gran victoria de 
las milicias populares. S6Jo diremos 
c:ue a la una de la tarde del 25 de 
julio de 1936, el alzamiento de Al
bacetc estaba sofocado, y que, a pesar 
de lo que intcnta hacer c:reer Ricardo 
de la Cierva, el general Miaja y su 
famosa columna madrilella se eoc:oo
traban entonces exactameote a 245 
kil6metros de distaocia, es decir, en 
Madrid. 

EL GENERAL MLUA EN ALBA· 
CEl'E 

Los dem'5 ouebJos de Ja provincia 
que no habfan sido dominados por 
las tropas reoublicanas antes de la 
caida de Albacete no Wdaron en su
frir la misma suertc que la capital. 
Los pueblos de la carretera general a 
Madrid, La Gineta, La Roda v Mi
naya, fueron los primeros en caer, ya 
que 6ste era el principal objetivo de 
las columnas murciana y alicantina: 
el despejar las comunicaciones con la 
caoital de la Republica. Los pueblos 
de la sierra fueron los ultimos en 
caer. Yeste fue ocupado sin disparar 

uo solo tiro el dla 28 por uo grupo 
de milicianos procedentes de Alba
cete, Hellfn y Eiche de la Sierra. El 
secretario de la Casa del Pueblo de 
Murcia, Anselmo Fort, transmiti6 
desde Y este este expresivo telegrama 
para el peri6dico murciano "El Li
beral": "Coronadas 1as cimas de Yes
te, hemos batido defioitivameote el 
foco fascista albacetello, coo cieo mi
licianos a nuestras 6rdeoes. Bandera 
roja y tricolor oodeao en 1os edificios 
pl'lblicos. Salud y RepUblica Popular 
Revolucionaria." 

La toma de Villarrobledo fue obra 
de los milicianos de algunos pueblos 
manchegoa, entre ellos Alcmr de 
San Juan, Tomelloso, Campo de Crip
tana, Pedro Mufloz y Socu6llamos. 
En este Ultimo pueblo se form6 una 
columna que, con la cooperaci6o de 
la Guardia Civil de Tomelloso y So
cu611amos, inici6 1as operaciooes del 
cen:o de la ciudad de Villarrobledo, 
que fue ocupada -en la ooche del dia 
25. En esta tercera columna cooquis
tadora de la provincia de Albacete 
tampoco se encontraban eJ general 
Miaja ni Jos componentes de su fa
mosa columna madrileila. 

Una vez conquistada del todo la 
provincia de Albacete, en Madrid se 
dieron cuenta de la importancia es
trat6gica que tenia Ja concentraci6n 
de todas estas fuerzas en la capital 
manchega. Y el general Jos6 M.iaja 
Menant vino a posesionarse del man
do de toda esta heterogenea pero po
derosa tropa, para con ella v otras 
fuerzas orocedentes de Madrid y de 
distintas provincias, formar una po
derosfsima columna que marchara a 
la conquista de la nrovincia de C6r
doba y quizil. a detener el avance del 
Ejercito de Africa. Miaja lleg6 a Al
bacete el 28 de julio, cuando ya todos 
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El ant1guo Cuartel de la Guardia Civil, verdadero protagonista de la semana 
del alzamieoto de Albacete. 

los pueblos de la provincia habfan si
do reducidos, iocluso Yeste. SegUn 
me ban contado testigos oresenciales, 
en cl sequito del general venian dos 
guardjas civilcs vcslidos con sus chi
sicos uniformes. La multitud quc se 
habfa aglomerado para ver aJ famoso 
miHtar empez6 a gritar quc se mata
ra a Jos guardias, y el general tuvo 
que pedir silencio y explicar, pacien
tcmcnle, que aqucllos eran entera~ 
mentes leales al Gobierno de la R~ 
publica. 

A las fuerzas que habian conquis
tado la orovincia de Albaccte sc su
maroo un baLall6n de amctraJladoras 
de Caste116n y otra compania de ma
nnos de la Base Naval de Cartagena. 

A las 6rdenes del general Miaja se 
dirigieron por tren hacia Alcizar de 
San Juan. donde scgurameate se les 
uniri'an las fucrzas de Ja colum.na ma
drilena quc tanlo se empena Ricardo 
de la Cierva en decir que rue la co.n
quistadora de Alba~te cwmdo la 
realidad es quc, po iblcmente, ni si
quiera llegara a pisar la provincia. 
En AlcAzar de San Juan la famosa 
"Columna Miaja" tendria ya los 
S.000 hombres que se le alrtbuyeo en 
djfcreates fuentcs h1stonogrificas, y 
sin duda espcraban un uiunfo ~ 
llador, como el que parte de la mi.s
ma columna babia conseguido en Al
baoetc. 

F.F. 

En cl pr6ximo ntlmero de uta revi1ta podran leer la continuaci6n de Hta aerit: 
2 Cecil Eby y 1u malintencionada viai6n de Albaccte. 
3 Martinez Amutio, cl .Sheriff• terrible de Albacete ciudad ain ley . 
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El mas literario de nuestros monumentos histOricos: 

El Castillo de Rochafrida 

El castillo de Rochafrida o, mcjor 
dicho, los cscasos v arruinados res
tos que de cl quetlan, se encucntra 
situado al N. dcl dcnominado Campo 
de Montiel, al NE de la Laguna Con
cejo de! grupo de las de Ruidera (I). 

Son muy pocos los tcstimonios que 
se conscrvan y proporcionan algun 
dato sobre los distintos avatares his
t6ricos, que experiment6. esta zona: 
vestigios de poblados prehist6ricos, al
gtin hallazgo aislado perteneciente a 
la Edad de! Bronce, huellas de la 
existencia de ooblados anterromunos. 
quiza de la Oretania una de cuyas 
tres cabeccras, Mentesa, dcbi6 estar 
situada en este territorio. 

En la T arraconcnsc romana v. mas 
tarde, en la Cartaginensc. qued6 in
cluida la regi6n, pronto cristianizada, 
como lo pruebu la asistencia de obis
po de Mentesa a los Concilios de To
ledo. Tai vez visigoda o moz(1rabc. al 
menos. dcbiO scr la primitiva crmita 
de planta de cruz latina quc con cl 
nombre de San Pedro de Sahcliccs 
cxisti6 muy ccrcana a las ruinas dcl 
Castillo, qucdando abandonada du
rantc mucho ticn1po. sicndo rccons
truida mas tardc y lcvantada de nuc
va planta hacc rclativamcntc poco 
(2). Lucgo, s61o unos parcdoncs dc
rrihados dcl Castillo y la clocucntc 
toponin1ia quc aparccc en los rornan-

• 

Por Samuel de los Santos Gallego 

ces nos dicen algo de esta zona que 
quiza en tiempos de la dominaei6n 
arabe dependiese de Alcaraz. M. 
CORCHADO SORIANO que la ha 
estudiado a fondo, recoge estos datos 
en una obra que, modestamente, titu
la "Avance de un estudio geografico 
hist6rico de! Campo de Montiel" (3) 
y que consideramos de sumo interes. 

Pruebas evidentes de la importan
cia cstratcgica y gcopolitica del Cam
po nos la suministran los numerosos y 
scguramcnte frecuentados caminos 
que Ja surcaron: (4) la Via Heraclca, 
varios caminos rcalcs (el de Ciudad 

(I) Hoja n.0 788, EL BONILLO dcl M. 
·ropogniJico N.acional a es c a I a 
1:50.IKKl. Madrid, 1956. 3so SS' 30" 
N y 0° S3' 45" E. 

(2) MEN EN DEZ PIDAL, R.-"Roman
ccro hispoinico", I. 259-261 (0.C. 
·r.1x 1~53• ya cita loi Ern1ita Jc Sun 
Pedro Jc Sahcliccs, asi como CLE
~I ENC:IN en su comcnturio del 
Car. XXlll Jc la 2.6 parte del 
"Quijotc". EJ. Custill:i, 1946. 

(3) PuhlicaJo por cl ln,tiluto Je Estu
dios "1anchcgos, "1:11.lriJ, 1971. 

(41 Rochafrilla er.a paso lk •tia scgUn 
SAAVEDRA. llLAQUEZ y HOB· 
NFK: SauvcJru lo iJcntifica con 
"Carut flun1inis Anne" y Hiihncr 
con l.an1iniun1. Corch:u.lo Suri>ino. 
~I. "Eslllllio sohrc la-; \·ias ron1anois 
cntrc c-1 Tajo y cl (iuadalquivir". Ar
chivu f,railol de Arqui:olui:i:1 I l)(ll). 

r1ig.s. 1:!.J-12~. Fi!!. "le la r•ig.. 129 . 
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Real a Alicantc, el de Sevilla a Va
lencia y cl de Granada a Cuenca) y 
otros naturalcs. Todos ellos dcbicron 
ser utilizados en sus luchas, razzias 
y algaradas por los indigcnas orcta
nos, por romanos y cartagincscs o 
sirvieron de via de penetraci(m para 
los bizantinos imperiales y para los 
arabes que desde cl Sur andaluz llc
garan hasta Mentesa y de alli, mar
charan hacia Toledo. 

No puede extrailarnos, por tanto, 
que en este cruce de caminos, en esta 
puerta abierta, surjan fortificaciones 
como nuestro Castillo de Rocha
frida que, si bien pudo ser funda
do en epocas anteriores. no encontra
mos mencionado hasta las medkvalcs. 
y aun en estas, con otro nombre, el 
de San Felices, tomado quizil de la 
ermlta pr6xima.(5) 

En efecto, en el S. XIII, al pasar 
et Campo de Montiel a manos de la 
Orden de Santiago, es cuando encon
tramos la primera mcnci6n en un llo
cumento firmado en 26 de Abril de 
1216 por cl que se hace donaci<in por 
D. Enrique I a D. Suero Tellez de la 
villa de Ossa, "quomodo tenditur per 
vallem ad iusum usque ultra Sanc
tum Felicem. et usque ad priman al
geziram ... " (6). Poco despues, en 12 
de Julio dcl mismo ailo. cl monarca 
donaba Algezira de Guadiana "quod 
fratres milicie Sancti Jacobi de Uclcs 
tenuerant prius per triginta annos" a 
la misma Orden (7). Esta Aleez;ra 
de Guadiana. segun Fernandez' Gue
rra (R) era cl Castillo de Rocha!rida, 
conquistado en tiempos del Mac"Strc 
de Santiago D. Pedro Fernandez ha
ciu 11 RO: crccn1os crr<lnca csta idcn
tificacilln ya quc Fcnuindcz (iucrra 
sitUa csta Algccira pi:nlnsula. en 
Urabe en mcdio <le la l.a\?.una ('ol
ga.da. por lo qui.: cstarl;.1 sit~1ada has-

tantc lcjos del cmplazamiento de 
nuestm Castillo. Otros autorcs situan 
en clla la ciudad de Lagos, quiza con 
mas acierto. 

Nucva cita de San Felkes la en
contramos en la donacion quc en 2 
de Marro de 1222 hace Fernando Ill 
el Santo a D. Suero Tellez y su mu
jcr D.• Sancha Gutierrez (9), con
firmando la hecha por D. Enrique I, 
de la hcredad de la Ossa, en !Crmino 
de Alcaraz "in confinibus Alcaraz et 
San Felicem ''. Luego, en I y 3 de 
septiembre de 1255 (I OJ Alfonso X 
el Sabio confirma la donacion en igua
les terminus. 

No h<.'lllos tenido ocasion de com
probar si en la Bula confirmatoria de 
la Orden de Santiago dada por Ho
norio III en 1223 figura este Castillo. 

Pero, ;,cuando empez6 a llamarse 
Rochafrida cl Castillo de San Fcliccs'? 

-(S)En e1 lnvent.0 de Protet:eiOn del Pa
trim.0 Cuhural Europeo, "ESPA1'1A. 
Monumentos de Arquitcctura Mili
tar''. lnvent:.irio rc."umiJo. puhlicado 
por la Din..-cciOn General de Bellas 
Artes. l\tilJriJ l'J6K, figura e. .. tc Cas
tillo rcgi.,traJo con cl n.o AB 027 
y c1:.1sificado como ('astillo medie
val en cst;.1Jo de ''ruina rro1.?resiv;.1". 

(6) Arch. Hil'lt. Nuc. l!.clCs. C:ijOn :?14 
n.0 3. (En GUTIERREZ DEL 
ARROYO OE VAZQUEZ OE 
PAR.VA: "Privilcl?ios rc~11cs Je la 
OrJen Ji: S<1nti;.1gu en tu EJad l\lc· 
dia". l\1aJriJ. s. u., Juntn -r~cnica 
de Archivos, Bihliotc"'"s y l\tu.;co:..) 

(7) Arch. Hist. Nac. UclCs, C.1j .. ;n :14, 
n.0 4. 

(Kl l'ERNANOEZ GUERRA, A. "Ohm 
de D. Francisco IX Qu,·,·.: Jo". 
11.A.E. T.Xl.Vll. pa~. ~~~. n.>ta 
n.o ? od Jucun1t:nto n.o 92, Clllum
na 2.a. 

(')) Arch. Hist. N.ac. UclCs. ('ajlln 214, 
n.0 5. 

(10) Arch. Hi ... t. Nac. lh:IC .... C;ijltn 214. 
l)ocs. n.o 14 y I~ . 
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Un investigador amigo, el Sr. Guerre
ro Benito, nos recordaba que, bajo 
el punto de vista lingiilstico Rocha
frida es un top6nimo completamente 
ex6tico en Montiel; "Rocha" en el 
sentido de "castillo" es galicismo en 
galaico portugues no anterior al si
glo XIII, ajeno a lo castellano, aunque 
no a lo catalan. · 

Para el Sr. Guerrero Benito el poe
ma trances de Aioi, base de los ro
mances de Montesinos, empez6 a ser 
conocido entre nosotros a principios 
del s. XIII, gracias a los caballeros y 
juglares franceses que acudieron a la 
cruzada de Alfonso VIII, hispanizan
dose y popularizandose despuc!s el te
ma. La leyenda arraig6 en determlna
das zonas castellano-leonesas, siendo 
curioso observar que su localizaci6n 
tiene lugar en pueblos que pertenecie
ron a la Orden de Santiago: Santiba
nez de la Sierra, Zorita de los Canes, 
Ossa de Montiel.. . El aplicar top6ni
mos de la leyenda a otros de la re
gion s6lo ocurriria cuando la leyenda 
de Montesinos cristalizase en roman
ces y estos se hiciesen populares. a 
fines del s. XV y principios de! XVI. 
Si la leyenda afirrnaba que en aquella 
cueva vivi6 retirado Montesi.nos, re
sultaba inevitable que al conocerse et 
romance el Castillo pr6ximo trocase 
su nombre oor el de Rocafrida. 
iCuando? Pensemos que la primera 
version eonocida de "Rosaflorida" se 
atribuye al poeta galle~o Juan Rodri
guez de Padron, muerto hacia 1440. 

Un eminente y concicnzudo inves
tigador albacetense, D. Francisco Fus
ter Ruiz, nos ha proporcionado un 
interesante documento obrante en el 
Archivo Hist6rico Provincial de Al
bacctc (11 ). copia dcl s. XVllI de un 
olcito en la quc sc t .. a.,scr:hc·1 las do
nacioncs. confirmacioncs y anteceden-

• 

tes relativos a la herencia de la Ossa, 
en una de cuyas partes se hace cons
tar la perrnuta entre D. Gutierre Sua
rez y su mujer D.• Elvira Yanez y el 
Maestre de Santiago D. Pelayo Perez 
de la villa de Dosvarrios, propiedad 
de la Orden, por la de la Ossa (12); a 
continuaci6n se incluyen el apeo, des
linde y amojonamiento del tc!rrnino 
de la Ossa, hecho en 1245, et 23 de 
junio. En el se dice: "y se prosigui6 
hacienda el apeo, deslinde y amojona
m(iento) de dha. legua de terrnino, al 
rededor del referido Castillo de San 
Felizes, que ov se nomina ya de Roca 
fria". Mas adelante, en el mism1> do
cumento se hacen nuevas menciones 
del Castillo de San Felices, "que al 
presente le llaman Rochafria". Es es
te, pues, el primer documento que nos 
perrnite identificar claramente el cas
tillo de San Felices con el de Rocha
frida. 

Al segundo tercio del siglo XV atri
buye Agustin Duran el romance "En 
Castilla hay un Castillo .... " (12) que 
pudieramos considerar la primera 
ml:nci6n literaria de esta fortaleza con 
el nombre de Rochaf-ida. Mas tarde, 
en los albores del sMo XVI, Fernan
do COLON (14) nos dice: "El Casty
llo de Roehafrida esta Riberas d :I 
guadiana, en el campo de Montiel, 
una legua del nacvm;e··to del .~ua
diana, ~s u:1 castillo muu antiguo e 
esta lo alto del derrocado p~r mano 
del Rey, e esta en medio de una la-

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

Arch. Hist. Provincial de Albacete. 
Secci6n de Municipios. legajo N.0 

SI. 
Arch.· Hist. Nao. Uctes. Caj6n 214. 
Doc.O 12, 
B.A.E. Ed. Agustin Duran, T.XVI. 
pag. 2S9. 
COLON, Fcmando.-"Descripci6n y 
cosmopraffa de E.spai\a". Madrid, 
1908, T.11, pag. 142. 
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guna en hondo, entre unos cerros al
tos, e cstll cl asiento en una roca . .. " 

En las "Relaciones de la Ossa" 
( 15) de 1575 se consigna: "a una le
gua en la deesa, hay un castillo que 
se dice Rochafrida, con paredes de 
cal y canto de siete pies de ancho ... 
derribado... al pie del castitlo, a p<>
niente, hay una fuente que se dice la 
Fonte frida ... " Ya, pues, en el siglo 
XVI el castillo estaba arruinado y, 
posiblementc. aun antes. 

Desde luego, en el Atlas dcl Esco
rial contcmporllnco de las 11 Rclacio
ncs" ya figura Rocafrida. a.~i como en 
cl que del Arzobispado de Toledo se 
hizo por Thomas Lopez en 1792 que 
aparece narcialmente reproducido por 
Corchado Soriano en su obra tan re
pctidas veccs citada. Ambos estan en 
la Secci6n Cartografica de la Biblio
tcca Nacional. 

Otra referenda aparece en las "Re
laciones de Argama.•illa de Alba" 
(16) en !as que se dice que en su 
termino existen unos paredazos anti
guos "que se cr.ee eran uno de los 
siete castillos de Roe hafrida". 

Podriamos agui hacer menci6n de 
los pasajes cervantinos en que se tra
ta de esta fortaleza y que han sido 
comentados mas o menos amplia
mente por Pellicer (17), Rodrieuez 
Marin (18), J. Garcia Morales (19), 
pero hacemos gracia de cllo. 

lntcresantes son la.• ilustraciones y 
comentarios que aparecen en la ohra 
de un ilustre viajero. Jaceaci (20). 
debidas al artista Urrabicta y en la 
que sc reproducen aspcct<>s de la cr
mita de San Pedro. Cueva .Jc Mon
tesinos v Castillo de Rochafrida: t;,
mamos la referenda .Jc Corchad 1 

Soriano (21 ). 

Es curioso, por cl contrariu quc 
una obra tan repleta .Jc datos intcrc
santes como e1 "Sumario de antigiic
dades", de Cean Bermudez (22), se 
limite a haeer constar la existencia 
de "un castillo muy arruinado, de cal 
y canto, llamado de Rochafrida y le 
rodea el rio Guadiana". En cambio 
D. Jose Bisso, autor de otro intere
sante rcpertorio de castillos (23) ni 
lo menciona siquiera y muy moderna-. 
mente, Sarthou Carreres (24) apenas 
lo cita. 

No quisiCramos terminar cstas no
tas sin hacer alusi6n al intcrcsante 
trabajo de Angel Dotor y Municio 
(25) cuya fotocopia nos proporciona 

(15) "RELACIONES DE LA OSSA". 
T. 111.0 , fol. 408 y sgs. 

(16) "RELACIONES DE ARGAMASl
LLA". T. Ill fol. IOI y sgs. 

(17) CERVANTES, M. Jc.-"EI ingenio
ro hidalgo ... " Nu~va eJicibn con ta 

· vida dcl autor comcntada por Don 
Antonio Pclliccr. Madrid 1797. 

(18) CERVANTES M. de.-"EI ingenio
so hidalgo., ." Edicibn critica ano
tada por D. Franci!"CO Rodriguez 
M:irin. f\1adrid 1916-7. 

(19) CERVANTES M. de.-"EI ingenio
so hidalgo ... " EdiciOn del JV Ccn
tcnario. con Cndice de 0. Justo Gar
ch1 f\tornlcs. f\.1udrid. 1966_ 

(20) JACTACI. Augu,t.-"On the trail of 
D. Quixotc". London, t 897. Ed. 
illustrated hy Daniel Vierge. 

(21) CORCHADO SORIANO. M. Op. 
cit. p(lg. 63, nota 209. 

(22) CEAN BERMUDEZ. A.-"Sumario 
de h1s antipiil..'\l:1dc,<; roman:ts quc 
hay en Espana"_ f\1adrid. 1~32, pllg_ 
un. 

(23) BISSO, JosC.-"Castillos y lradicio
ncs fcud;ilcs de la Peninsula lhCri
ca", ~1:1drid 1tt70. 

(24l SARTllOU CARRERF.S. C.-"Cas
tillo' de E,r11ila''. ~h1llrid. 1963, 
r•i!;!. 430. 

(251 DOTOR Y MUNtCIO. A.-"F.1 vie
jo castillo dl•l romani:c". Rolctin de 
la .o\ ... ~l\.'iacil1n lie an1ign' lie lo-; Cas
tillo,". 1955. n.0 It, p(1g'.'.. 129-134 . 
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amablemente D. Leonardo Villena, 
uno de los mas esforzados paladines 
de la causa de los castillos espai'ioles. 
En cl, A. Dotor nos muestra una be
Ila sen-l:>lanza de la regi6n y relata 
la leyenda e llistoria del castillo: Ja 
pasi6n de su bella propietaria Rosa 
Flo rida por D. Teobaldo, es decir, 
Montesinos, que culmina en matri
monio. En aqueJla m ansion. una de 
las veintitantas del Campo de Mon
tiel, se dice vivieron los amantes has-

ta et fin de sus dlas. Mas tarde, los 
fuertes muros fueron CUTUinandose 
progresivamente; ahora s61o acogen 
esporadicamente a grupos de cultiva
dores y amantcs de la poesla que an
te sus muros evocan aqueJlos tiempos 
y atrayentes personajes de nuestro 
Ro01anCero. 

S. S. G. 

En ate manvilloao entomo 1eo1rafico, la1 Lagunas de Ruidera, esttn enclava
d09 el Castillo de Rocbafrida y la cueva de Monteaino1, monumentos hist6ricoe 
1eognficos inmortalizado1 por Cervantes. 
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El Acueducto Romano de Albatana, 
obra hidraulica desconocida 

Por Bernardo Zomoza 8anchez 
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Al S.E. de la provincia de Albace
te y, lindando con la de Murcia, se 
encuentra el municipio de Albatana, 
famoso oor sus vinos y su identifica
ci6n con la ELOTANA romana (!). 

En su campiiia y en el lugar cono
cido por MOLINO DE ARRIBA, se 
alza elegante y majestuoso un gran 
acueducto romano (2), tema de nues
tro modesto trabajo. 

Este municipio, que limita al N. 
con Ontur, al E. con J umilla, al S. 
con los terminos de J wnilla y HelHn 
y al W. con Tobarra y Hellin, tiene 
en la actualidad 2.652 habitantes. 
siendo su economia netamente agri~ 
cola. Dato el de la poblaci6n intere
sante para nuestro estudio, pues en 
el siglo XVI contaba unicamente con 
dos vecinos (3), poblandose a media
dos del siglo XVIII por el marques 
de Espinardo, dueiio solariego (4). 
Por otra parte en la fachada del ac
tual molino, existe una pequeiia in•
cripci6n que nos lo data en el aiio 
1742, fecha que coincide con la re
poblacion de la zona. 

Este Municipio dista de la capital 
68 kilometros. A el Se Duede llegar 
por la carretera general de Madrid
Cartagena, desviandose en Tobarra 
hacia la izquierda, direcci6n Cordo
villa, pasando Santiago de Mora y 
Mora de Santa Quiteria; otra ruta 
puede ser por Tobarra-Ontur-Albata
na. Tambien existe otca directamen
te desde Jumilla. (Figura I). 

Una vez en Albatana, el camino 
de acceso al acueducto sale del la,:a
dero publico, por detras de un case
rio llamado LA VENT A, anti'!UO ca
mino general de Alicante v Ca•ta •c
na, quc pasando por Jum ma se diri
gia a Mad .. id (5). 

Dejando siempre a la izquierda el 
canal de agua y, tras pasar el Molino 
de Abajo, a unos 2 ki16mctros apro
ximadamente, nos encontramos una 
desviaci6n a la izquierda que nos llc
va al Molino de Arriba, sitio de em
plazamiento del acueducto. 

ENTORNO ARQUEOLOGJCO 

No seria justo ni procedente, tratar 
esta obra aisladamente, pues quedan 
bastantes restos de civilizaciones an
teriores en los contornos de ella. 

Entre los autores, que ban hecho 
inventarios de las antigiiedadcs halla
das en los alrP-dedores de esta magni
fica construcci6n, citaremos al Can6-
nigo Lozano (6), Cean Bemuidez (7), 
Blanch e J:la (8), Roa y Erostarbe 
(9), sanchez Jimenez (I 0), Santos 

(i) Lozano (Juan). Bastitania y Contes
tania del Reyno de Murcia con los 
vestigios de sus ciudades subterni
neas. Disertaci6n Ill, parrafo XV: 
Elotana, verosimilmente Albatana y 
Ontur. 

(2) Albatana hoja n.0 843 del M.T.N. 
38° 34' SS" E., 2° 8' 40" N. 

(3) Espasa Calpe (Enciclopedia Univer
sal llustrada), tomo IV, plig. 98. 

(4) Madoz (Diccionario Geogratico His
t6rico Estadistico de Espai\a). Vol I, 
p&g. 307. . 

(S) M adoz. op. cit. p8g. 306. 
(6) Op. cit. p8rrafo XV. 
(7) Cean Bermudez (Juan Agustin): Su

mario de las antigiledades romanas 
que hay en Espaila, (Madrid 18S2), 
pig. 38. 

(8) Blanch e Illa (Narciso): (Cronica Ge
neral de Espafia). CrOnica de la pro· 
vincia de Albacete. (Madrid 1866), 
pag. 14 y IS. 

(9) Roa y Erostarbe (Joaquin): CrOnica 
de la provincia de Albacetc. (Alba· 
cete, l 892). 

(10) Sanchez JimCnez (Joaquin): lnfor· 
mes y Memorias n.0 IS. Excavacio
nes y trabajos Arqueol6gicos en la 
provincia de Albacele, de t 942 a 
1946. (Mndrid, 1947! . 
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Fig. 1 
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Gallego ( 11) y cuantos se ban ocu· 
pado hist6rica y arqueol6gicamente 
de la provincia de Albacete. La ma
yor parte de ellos inspinindose e in
cluso copiando literal~ntll parte de 
la obra del mcncionado can6nigo car
taginense Lozano. 

Si bien la mayor parte de las noti· 
cias son fantasticas, no podclnos ne
gar que hay mucho de aprovechable 
en ellas. 

Asi, tomando como centro Albata· 
na, haremos un breve itincrario por 
sus cercanias, tratando de enumcrar 
algunos de los vestigios mas impor· 
tantcs de antiguas civilizaciones, dcs
de tiempos postpalcollticos hasta epo
ca romana tardia .. 

Comenzamos por Jumilla (Murcia), 
en donde se encuentran restos de otro 
acueducto romano en la sierra del 
Carche (12) y gran cantidad de mo
saicos romanos, muchos de ellos en 
el Museo Local de Jumilla. 

Siguicndo nuestro recorrido, pasa· 
mos a Ontur, localidad muy cercana 
a Albatana pues esta separada de ella 
solo 5 ~i16metros. Fue lugar del ha· 
llazgo de las famosas "munecas roma
nas" (de las que la de ambar es pieza 
(mica). Existen otros yacimientos: Mo· 
rr6n de la Florida (bronce) (13), Salta· 
dor (iberico), Pino de la Pasa (roma· 
no), Bodcguillas (romano), Torreon o 
Atalaya (tardo romano). 

Scguimos nucstro itinerario y cn
contramos la Hoya de Santa Ana (ne· 
cr6polis ibCrica), sabiamcntc excavada 
por Sanchez Jimenez ( 14 ), cuyos ma· 
terialcs intcrcsantfsimos sc cncucnt,an 
en cl Musco Arqueol6gico Provincial 
de Albacctc y ban esclarecido muchos 
enigmas sobre la cultura de nucstros 
antepasados. 

De Hoya, pasamos a T obarra, en
contrando en nucstra ruta varios po
blados iberorromanos, como los de 
Alboragico y Villegas. En el casco u•
bano, bubo rcstos de term a.,. T ambien 
enfrentc de la cstaci6n de ferrocarril, 
existcn vcstigios de un poblado de la 
Edad del Bronce. 

Nucstro rccorrido adquierc mayor 
lntcres en la localidad de Hcllin, la 
ILUNUM romana (?), scgun algunos 
autores (15) patria de Pompeyo. No
sotros no lo creemos asi. nues no hay 
base para ello. Lo mas famoso de csta 
ciudad es la VILLA romana Que sc 
encuentra a la entrada de la poblaci6n, 
al !ado izquierdo de la carretera gene
ral Madrid-Cartagena, donde hoy se 
alza una moderna fabrica de ceramica. 
propiedad de la familia Garaulet en la 
fecha del dcscubrimiento. 

En hallazgo casual, se encontraron 
y extrajeron en los ai\os I. 925 y I. 927 
excelcntes mosaicos (16), figurativos y 
geometricos, orgullo del Arqueol6gico 
Nacional y dcl Arque61ogico Provin· 
cial de Albacete. 

Magnificas ointuras ruoestres tene
mos en la zona de Minateda. nombre 
que en su dia hiciese famoso en todo 

(11-) -Santos Galleg:o (Samuell: NUmero
sa." cita.. en articulos de prensa. etc. 

( 12) Ari Hispuniae: Historia Univenal 
de Arte Hispllnico. V.11. p.ilt. 22. 
IM:idrid 19471. 

( 13) En actual curM> de es.tudio por cl 
equipo dcl t\tuseo ArqucolOgico Pro· 
vinciul Ollbacctcnsc. dirigido por Don 
Snmucl Jc los Santos. 

(14) SUnc.:hc1. Jin1Cncz {Joaquin): lnfor
mes y Memorias n.0 3. ~len1orh1 Jc 
Im trnhujos rcnlizoiJos ('l)r '" ('".,.. 
misnrtu Provinc.:i.11 de E'c.:~1\'uc;iones 
ArqUC\llt"lp.icas de Alh:u:ctc en l941. 
(M.adrid. Jl)43). 

(IS) Blanch c lllu. op. cit. l"ig. 14 . 
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cl mumlo cl ahatc Breuil ( 17). Las mas 
ir111'h.1rt;.1nt..:s son las <le ('analizo dcl 
Ru)o y Barranco de la Mortaja. En 
opiniOn de ll":ltrrin ~1artint.!z~ csllln 
con1prcntlidas cronolOgicamcntc en sus 
prin1.·ipall.!s clt:rni:ntus cntrt.: cl "po:i,t
pakolilico y prccncolitico" ( 18). 

Muy ecrca de las pinluras y junto 
a la carrctcra l!cncral MaJri<l-< ·arta
gcna. a la almr'a dcl paso a nivcl dd 
f1.·1Tucarril. en cl parajc dcnontinatlo 
Tolmo, cxistc un pohlado ibCrico, mi
tatl cxcavatlo en roca y gran partc con ... 
scrvando en pcrfccto estado sus aljibcs, 
prcnsa, cscalcra de acccso, nturos de 
habitaciones. silos, etc. Estc poblado, 
.xupa ..:I ccntro de una zona riquisitna 
en hallazgos y rcstos arqucol<lgicos, 
pucs no lcjos tcncntos cl lugar conoci
do por ZAMA, en cl quc cs dificil ha
cer alguna labor agricola sin cncontrar 
restos. Estc lugar de Zanta, culntina en 
una nccrOpolis todavia si-n cxcavar. 

No podcmos dcjar de mcncionar la 
zona de la "Torre Uchca", quc con
scrva numcrosos rcstos de cdificacio
ncs y algUn qul.! otro pantclin funcra
rio. de uno di! los cua!cs sc conscrva 
un sarc6fago en cl Musco Arquco16-
£ico Provincial. 

Dcjando las tierras de Hcllin y accr
Ciindonos a la zona de nuestro traba
jo. no po<lcn1os pasar pt1r alto "La 
Santa" en la pedan'a de Mora lie San
ta Ouitcria. lugar confuso en hallaz
gos pucs sc dan de to<lo tipo. aunquc 
lo crccmos sitio de ascntamicnto de 
una Jlohlacibn romana. quc cstarla 
pcrfcctamcntc rclacionada con cl acuc
ducto y su funci<ln y con las "VI
LLAS" de Ontur y Hcllin. 

Situoindonos ya en l'I propio h:rrcno 
de nucstro c'tudio. damos u 1 rcco•Ti
do al paisai'! dorninado p'.lf csla gra 1 

ohra hidr;,iulica. 

• 

Hada cl ':\.W. del aeucducto. a un 
kiltlmctro cscaso, podi:mos \'Cr \·arias 
colinas orcsididas por ti1mulos func
rarios de la F.dad dcl Broncc. Algunos 
jn,pcccionados por S;,inchcz J im~ncz 
y otro~ T'Of nosotros n1jsmos. El n1a
yor de cllos sc cncucntra coronando cl 
(\;rro <lei 1\~lli.1 ( 19), <lcs<lc antiguo c"
poliado y dcslruida toda la cdificaci(>n 
y hoy cantcra en c"plotaci(ln. Los dc
nuis sc cncucntran siguicn<ln una linea 
de pcqucilas colinas en <lirccci6n a 
Santia~o de Mora. 

Vigias silcnciosos dcl valli:. estos tU
mulos ticncn quc compartirlo algun 
milcnio dcspuos con cl erguido c in
mutablc acucducto. 

I.a pa rte N. esta ocupada por abun
dantcs v ma~nificos viilc<lo~. orgullo 
y fan1a de cstc municipio~ a la izquicr
da o S. del acueducto. un saladar. en 
otros ticmr"Jos la~una y quc tOOavia 
hov no cstll en e"plotaci6n. 

Hacia cl E. en dirccci6n al oucblo 
y siguicn<lo la cnnnlizacitln dcl al!Ua. 
cxislcn ubo·rimas hucrlas, pobladas de 
3.rbolcs fruta!cs. 

Si hcn1os cfcctundo cstc lar.go y pe-

(16) Fcrn:.i.nlkZ AvilCs (Auguslo): Archi· 
vo cspuflol Jc Arqueologia 1941. 
Pa~. 442. 
S1.inchcz JimCncz y PcJro Casciaro 
ParoJy: Un n1os;1ico ron1ano en He· 
llin. Bolctin Jc hi Rco1l AcaJcn1io1 Je 
1:1 Historia. ton10 XCI. cuaJcrno II, 
Madrid, 1927, pa~. 385 a 389, la
n1in:1s J.VJ. 
Jose (J:ircia ·r cn1ph11.Jo y San1ucl Je 
lo' Santos. Guia Jc Alhacctc, p:ig. 
2,. E\'crc .. 1. tl.cl'in. llJ74l. 

07) Brcuil U.: l.L'' rochc' pcintc .. lie f\li· 
nalclla. Alhacctc (l"Anthropoloi:ic. 
T. XXX. 19201. 

(IX) Bdtnin ~t:1rtinc1, (Antonio): Arte 
Rurx· .. 1rc l.L·\'antino. (Zar a g. o 1. a. 
11u,x,, r:ig.. 10. 

f19J S1inchc1 Jin1C1h..'l. op. cil. poig,. 93 . 
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Vi.ta parcial desde el la.do Sur. 

• .J= 

' - . , . 

Vi1ta parclal, deade el arranque del primer arco. 

-
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sado i"t..'Corrido, aunquc no cxhaustiva ... 
mcntc y n1cnl.·iuna11Jo Jivcrsos yaci· 
micortos. ha sido dchido a crccrlo de 
sun10 intcrCs para cl cstuJio de la po
blaci6n de la zonu. Esta gran ohra no 
tcndria scntido c.lc no ir <lcstinada a 
unos numerosos clicntcs. 

Por otra partc, la gran construcciOn 
dcl Acucducto supunc un cnormc cs
fucrzo. Sc cn1plcaria mucha ccntc en 
clla. Par~ cllo cl lmpcrio crc<.,-cmplca
dos cspccoalcs llamados CURATORES 
AQUARUM (20J cncargadus de la 
construcci6n de cstos acucductos. Los 
cncarg:ados de la vigilancia de cstos 
trab~jos fucron los VILLICI quc ins
pccc1onahan las corricntcs dcl aeua· 
los CASTELLARll. insr>ectorcs d~ 
los dc~sitos; los CIRCUlTORES, quc 
recornan el acucducto para cxan1inar 
el estado de los trabajos v vigilar los 
operarios y los SILIC ARll, que estan 
encargados de empcdrar cl camjno por 
donde pa~aban los acucductos: todos 
estos estan comprcndidos bajo la dc
nominaci6n de AQUARll. 

~ quc dcmucstra quc cspcraban 
recobor un gran bencficio, pues en este 
caso. sc pasaba dcl molino manual al 
hidr<1ulico. quc scria suficicntc para 
nhastl.!ccr a to<la la 1.ona o g:ran partc 
de ella con los productos clahormlos. 
rcdimicndo. asi gran cantidad de ma
no de obra esclava. 

EI. ACUEDUCTO 

Dcspues de dcambular por las pro
ximidadcs de Albatana. hcmos llcgaJo 
a su acucducto quc. como ya apunta
bamo~ en el. tit~lo dcl trabajo, cs poco 
conoc1do; s1 b1cn hcmns cncontra<lo 
algunas citas. de Cl en varios tcxtn~ 
(21 ), no pasan de scrlo pucsto 4uc 
nrnµuno de cllos sc ocupa Uc Ucscri-

• 

birlo; por cllo nos hcmos dccidido a 
darlo a conocer. 

Comcnzamps la dcscripci6n dcsde la 
toma de aguas, para tcrminar en cl 
molino. El agua quc discurre por csta 
conducci6n provienc de una fucntc na
tural que se cncucntra a un kil6mc
tro aproximadamcntc. cntrc cl tCrmino 
de Albatana y el de Tobarra (Santiago 
de Mora). Dcspues de grandes litigios 
juridicos quedaron definitivamentc cs
tas aguas en propicdad de Albatana. 

En su comienzo, la captaci6n se 
hace directamcntc de un canal mo
dcrno de ccmcnto. quc en su dia de
biO scr una sin1plc acequia sin reves
timiento, pues el acueducto no pa·ece 
habcr cxistido nunca mas alla de don
dc hoy vemos sus primcras piedras. 

La toma de aguas. carecc de dep6-
sito comun, donde se reunan las de 
varios manantialcs (CAPUT AQUAE) 
(22). dcbido a que la toma dirccta
n1cntc Uc uno solo, como apuntUba
mos anteriormente. 

TambiCn carcce de piscina limaria 
(CASTELLUM AQUAE). pucs como 
no cs conUuccil)n de abastccimiento a 
ninµuna poblacil1n. no son ncccsarios 
el decantamicnto y la distribuci6n de 
las aguas por barrios. 

(20) Vilt. la" voccs corrcsrondicntes en 
Diccil~nario EnciclopCllico Hisp;1no
An1enc;ino de l.itcralura. Cicncia" v 
Arte. P;ig. 371. (R;ircclona. tt!.N7i. 
Ar'i Hisr:1niac. Hi.,torht llnivcn.al 
dcl Arte llisr:i.nico. Vol. 11. rilg. ~2. 

(21) 

(22) 

(Madrid. l947l. 
~i!11ilenario del ~cucducto. F:xrosi· 
s10~ Conmen1on111va. Segovia. To
rreon de l.ozoya. A~osto-Scpticm-
hrc. 1974. rti.g. 34. (~l;ulrkt. ll)74.l. 
Vill. la' voccs corrcsponliil."ntcs en 
J);1rcn1hcrg et Saglio. l)ictionairc ,!\! 
Anliquih.~ Clrccqu1..-s cl Ron1ain1,.-s. 
({ir:l7., 1969), 
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El acueducto propiamente dicho 
comienza a 389 metros del Molino al 
que proporcionaba fuerza con sus 
aguas. Describamos sus caracteristica'I. 

La uni6n dcl canal de ccmcnlo. con 
el acueducto. sc realiza perfcctamente 
sabre un sillar rectangular muy bien 
labrado. habiendosc vaciado para for
mar et canal quc discurre a todo lo 
largo del acueducto. 

El canal, llamado por los romanos 
SPECUS, esta desde cl primer sillar 
de 2 metros de largo y 0'50 metros de 
alto, lo mismo que los sucesivos, asen
tado sabre la SUBSTRUCTIO, cama 
de mortero (cal y polvo de ladrillo) 
que es de distinto grosor seg(in se sal
va el desnivel del terreno. 

Desde el primer sillar la fabrica he
cha en piedra arenisca, unida por ce
mento impermeable a base de cat, are
na y teja machacada (opus signinum), 
discurre en linea recta hasta el final, 
sin sifones, con un LIBRAMEN
TUM o pendiente (llamado tambien 
VIS-CURRENDI) de 0'5 por 100, que 
es la que aconsejaba Vitruvio, al ex
poner las reglas para conducir las 
aguas (23). 

Los primeros 120 metros de acuc
ducto, mas propiamente SPECUS 
(plies es solamente un canal) est:in 
formados por una sola hilera de silla
res hasta llegar a un rebosadero o 
sangria po<terior, utilizado para et rie
go de las tierras mas alias; pero que 
no tienen nada que ver con esta con
ducci6n, puesto que es muy posterior. 
A partir de aqui, cambia la obra. cs
tando formada por dos hileras de si
llares supuerpuestos de medidas irrc
gulares en cuanto a su altura y lon
gitud, pero no en su anchura. Este 
tramo tiene 66'90 metros hasta el pri
mer a1 co, siendo sus Ullimps sill arcs 

muy irregulares, ya que los hay desde 
1 '00 x 1 '00 metros hasta de 0'40 x 
0'60 metros. T odos cllos, como de
ciamos antcriormcntc, asentados sobre 
la SUBSTRUCTIO a muy diversas al
turas para nivelar perfectamente la 
conducci6n. 

Para conservar la inclinaci6n nece
saria era preciso abandonar la zanja y 
llevar cl acueducto por encima del ni
vel del terreno; lo mas sencillo era 
hacerlo sabre un muro, pero una masa 
continua a !raves del valle cortaba el 
paso a las corrientes naturales v em
pleaba muchisimo m:is material en su 
construcci6n. Fue necesario, por tanto, 
perforar el maciro con arcos. 

El acueducto propiamente dicho co
mienza a los 186'90 metros del prin
cipio; el tramo volado, sobre cl ma
yor desnivel del terreno (STRUCTU
RA), para soportar el SPECUS que 
sigue siendo igual y lo sera hasta el 
final de la obra. 

Los arcos (ARCUATIONES), tie
nen la misma anchura aproximada
mente, aunque si distinta altura, para 
ir salvando el desnivel y terminar con 
et anteriormente citado 0'5 metros por 
100 de pendiente. 

La primera ARCUATIO mas el 
SPECUS tienen una altura de I '68 
metros. Esta sustcntado por un pilar 
de un sillar y oor cl otro exiremo con 
el arranque del canal. 

TCcnicamcnte toda la construcci6n 
siguc igual. con una arcada simple que 
va ganando altura hasta su punto fi
nal (molino) y una diferencia en la 
altura de los oilares. que de un sillar 
en el primer pilar, llega hasta cuatro 
en cl ultimo. 

(23) Oiccionario E. Hispano-Amcricano, 
op. cit. pag. 371. 
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No ha sido posible hacer una cata 
de exploraci6n alrededor de un pilar, 
pero suponemos que ademas de los 
sillares que se ven a simple vista, por 
lo menos debe existir uno mas tapado 
por el terreno. 

El n6mero total de arcos y oilares 
es de aesenta y uno, de los cuales los 
siete 6ltimos est6n cegados, para ser 
utilizados como pared de abrigo a un 
pequeilo huerto. 

La altura muima en et pen6ltimo 
arco (24) es de 2'55 metros, arco y 
canal incluido. 

Hemos hecho unas seccioncs y de
talles (Figura 2) que crcemos oportuno 
comentar. 

Con el detalle de un arco, podemos 

DETALLE DE UN ARCO 

anchura varia de 1 '05 a l '20 metros 
aproximadamente, pues toda la obra 
esta muy castigada por la erosi6n 
y hay algunas irregularidadcs. 

El pilar termina en una forma trian
gular de 0'80 centimetros de lado, sa
bre cuyo vertice descansa el SPECUS 
y que ademas contrarresta el empuje 
de los arcos. Esta piedra triangular es 
la 6nica que no es tan ancha como 
las demas, pues hemos podido obser
var en un pilar que falta una que tie
ne 0' 15 centlmetros cie grosor, estan
do relleno de mamposteria el resto 
hasta la otra parte que tapa otra pieza 
de las mismas caracterlsticas y labra. 
El vertice de este triangulo esta un 
poco redondeado y sirve para sostener 
el canal y hacer asiento de las demas 
piezas del arco. 

SECCION POft LA CLAVE 

u11mgro WWtt!C! ¥ N urw Fig 2 

41.MSU( IM"!! ..... 

ver la totalidad de la obra, ya que to
dos son iguales, excepto en altura. 

En primer lugar, vemos que este 
arco, que es de los mas altos, tienc 
dos pilares, formados por cuatro si
llares de 0'80 centimetros de largo 
por 0'40 centim~tros de altura. Su 

• 

Los arcos de los acueductos roma
nos se suceden unos a otros con la 
misma abertura de diametro, de eje a 
eje, aunque tengan diferentes alturas. 
Este mide, entre cjes de pilar 3'40 

(24}EI lerreno esla rellenado en el ulli
mo y no pudimos medir bien . 
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metros y de la clave al suelo 2 me
tros; esta altula se va haciendo cada 
vez mas pequeiia. Adcmas de los dos 
pilares construidos con grandes silla
res almohadillados, cada arco esta 
formado por la clave, cuatro pieza.~ 
simCtricas a ambos lados de ella, cua
tro piezas triangulares (dos a cada la
do) y I 3/4 de SPECUS de los 2 me
tros que tiene. 

La secci6n por la clave nos mues
tra los cuatro sillares del pilar, siend~ 
el inferior mas ancho que ningun 
otro. Excepto el sillar base (a la vista) 
los demas son iguales. tanto en el pi
lar como en el arco. siendo ta clave 
el mas pequeilo como es 16gico. En 
la oarte superior, tenemos cl SPECU) 
que exteriormente mide l' 13 metros 
de anchura, debiendo ser cl canal in
terior primitivamente de 0'60 ccnti
metros de anchura oor O' 30 ccntime
tros de profundidad. Despues estas me
didas seguramente aumentaron por la 
creciente y continua erosi6n producida 
por el paso del agua: 

Los sillares de todo el acueducto 
estan cogidos unos a otros con mor
tero de cal (cemento romano), siendo 
rellenados algunos huecos con mam
posteria. como antes deciamos al tra
tar de las piczas triangulares. 

Los sillares que forman el SPECUS 
tienen unas mucscas cntrc pieza y 
pieza. que scrvian para graparlos unos 
con otros y asi darlc nills so\idcz a 
la construcci6n. Estas p!czas, scrian 
de p!omo o bronco: a pcsar de buscar 
insistentcmentc, no hcmos podido ha
llar ninguna. Posiblcmcntc en otros 
ticmpos fuesen arrancadas y vcndidas. 

Los acucductos romanos de abastc
cimicnto a poblacioncs, rccibian en su 
cara interior una capa impermeable 
(mortcro); en cstc, dcbido al dcsgastc. 

no hcmos podido compmta.· restos d~ 
clla pcro si arreglo:; y relleno> entre 
las juntas, muv postcriores. 

El acucducto termina en un pozo 
que sirvc de rccogida de aguas para, 
por la presi6n alcanzada oor la altura 
del pozo. po.1er en movimiento un 
molino harinero can una piedra, hoy 
todavia en uso. Es muy probable que 
este pozo del final del acueducto fue
sc en otro tiempo un "CASTELLUM 
AOUAE", para distribuir el agua; 
pues cuando el molino no se utiliza 
hay que desvinr el agua. 

No sabemos si esta conducci6n se 
concibi6 para molino harinero, pues 
tenemos muy flOCOS datos, aunque ello 
es muy orobab!e, pues existen algunas 
conducciones de este tipo en Francia. 
debidamente documentadas (25). 

Es evidente que su uso era exclu
si vamente i~dustrial, pues los roma,os 
dotaban a sus acueductos de uso pu
blico de una b6veda que impidiese las 
manipulaciones y contaminaci6n de 
las aguas. 

Estas construcciones no nos pueden 
inducir a creer que los romanos des
conocian el uso de los sifones: si no 
se empleaban con la abundancia que 
en la actualidad, era porque en aque
lla epoca la> ventajas eran menos que 
los inconvenicntes, pues !as tuberiac; 
de hierro no duraban ni por aproxi
maci6n lo quc han durado nuestros 
acueductos. 

Un ejemplo comparativo de solidez 
de 1 acueducto romano lo oodemos de
mostrar si lo enfrcntamos con otro 
acucducto, que paralclo a este de Al-

(2S)-F. BENOIT: L'usine de Mcunerie 
Hydraulique de BARBEGAL "Revue 
Archeologique", enero-marzo, 1940 . 
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batana se construy6 con el mismo fin 
cientos de ailos despues, y hoy lo ve
mos arruinado completamente. 

Esperemos que pr6ximamente se 
pueda hacer una prospecci6n en los 
alrededores de la edificaci6n actual 
(molino), fechado en 1742 como diji
mos en otro sitio y que suponemos se 
asentarfa encima del primitivo molino 
romano, ademas de descubrir algt\n pi
lar del acueducto en su totalidad. Es
peremos que nos puedan dar mate
riales arqueo16gicos para su dataci6n. 

A falta de ellos y por el tipo de 
construcci6n: con mortero de cat para 
la unl6n entre sillares, tipo de labra 
de estos, etc., podemos datarlo de 
finales del siglo III a mediados del IV 
de nuestra era. Fecha que coincide 
con el mayor esplendor de toda la 
zona, demostrado por la gran canti
dad de hallazgos arqueol6gicos. 

Ante este acueducto de humilde 
apariencia y tfmida altura, nos mara
villamos por su ligereza y atrevimien
to en la obra que, desde tan remotos 
tiempos, esta sirviendo para el mismo 
fin con que fue construida. 

Su forma es bella y sencilla, lo 
mismo que imponente y graciosa. 

• 

Toda la obra se halla casi perfec
tamente conservada, a excepci6n de 
tres o cuatro sillares que faltan en el 
ultimo. pilar Gunto al molino ). Le ven
drfa muv bien una urgente labor de 
consolidaci6n a algunas de sus par
tes y, que asi !as generaciones fu!uras 
puedan disfrutar con su oresenc1a. 

La labor cultural y civilizadora de 
Roma se nos manifiesta en toda su 
fuerza en esta gran obra, en la que 
los romanos emplean todo su gran gc
nio creador y sentido praictico al ser
vicio del pueblo. No olvidemos que 
querian obras permanentes y que pa
reciesen mas duraderas todavia. 

Es de notar que una construcci6n 
como la p~esente, regulada por el 
desnivel del terreno, donde los arqui
tectos casi carecen de inspiraci6n, 
contenga tanta belleza y serenidad, 
inundandonos de ella con su contem
placi6n, aparte de su significaci6n 
hist6rica. 

Por ultimo agradecer la colabora
ci6n de mi querido amigo y maestro 
Samuel de los Santos, sin cuyos sabios 
consejos y los magnificos dibujos de 
Tomas Martinez, este trabajo no po
drfa haber visto la luz. 

B. Z.S . 
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Un libro en busca de su autor 

No se trata en esw lfncas de quc 
siga lloviendo sobrc mojado. Doy por 
seguro quc dtsde 1903 cualquicra sa
bc documcntalmente quc Oliva Sa
buco no escribi6 la "Nueva FtlOIOfla 
de la naturalcza de! hombrc, no co
nocida ni alcanzada de los grandcs 
ftl6sofos antlguos: la cual mcjora Ja 
vida y salud humana''. Ni mucho me
nos puedc prcsumirse una torcida 
intenci6n, cual seria la de oscurcccr 
cl merito de D. Jos6 Marco Hidalgo 
que dio al traste con una crccncia in
fundada y sostenida durante mas de 
ttes siglos. Mas bicn, el Bnimo cs otro 
y consiste, sencillamentc, en ofrcccr 
a Jos lectorcs de AL-BASIT, acaso 
por primcra vcz, la oportunidad de 

• 

Por Domingo Henarea 

leer dlrectamenie Jo que otros cscri
tores, por falta de medios, s61o pu
dlcron rcfcrir en ius textos. 

Si a Jo largo de trcscicntos dicci
s6is ailos Ja "Nueva Ftlosofla" se Jcy6 
como obra de Oliva Sabuco, acaso 
tengamos que cscarmentar en invcs
tlgaci6n ajena cuando intentamos po
ner Juz en campo tan· oscurccido. 
Nuestros indecisos pasos en cste asun
to tlenen, sin embargo, cl camino 
muy seilalizado en cl Archivo Hist6-
rico Provincial de Albacete, donde 
podcmos leer el testamcnto de! Ba
chillcr Mjguel Sabuco, y cuyos pa
rrafos pcrtienentes damos a conti
nuaci6n: 
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La transcripci6n correspondiente a 
!as frases que anteceden es como si
gue: 

"Yten aclaro que yo conpuse vn · 
libro yntitulado nueua filosofia e una 
nonna y otro libro que se ynprimy
ran, en los quales todos pusc e pongo 
por autora a la dicha Luisa de oliba 
mi hija, s6lo por darle el nombre e 
la honrra, y rcscruo el fruto v pro
becho quc rctultarc (sic) de los di
chos libros para mi, y mando a la 
dicha mi hija Luisa de oliua no se 
cntrcmeta en el dicho prcuilegio, so 
pena de mi ma!dici6n, atento lo dicho 
demas que tengo fecha ynformaci6n 
de como yo soy el autor y no clla. 
La qua! vnfonnacion est! en unas cs
cripturas pasa (sic) ante Villarreal es
cribano ... " 

Con la firma de cste testamento, 
que tuVQ lugar en Alcaraz cl dia 20 
de febrcro de 1588, ante el escribano 
Alonso Romero, iqueda rotundani.en
te dcspejada la inc6gnita sobrc la pa
temidad de! libro "Nueva Filosofla"? 
En principio, todavla cs oronto para 
que nos pueda surgir nl siquiera la 
mas \eve duda razonable. Sabemos 
que los escribanos y los notaries cer
tifican ser vcrdad que le han dicho 
tal cosa, pcro no quc la misma sea 
cicrta. Aun asi, hasta el alio 1935 en 
quc cl liccnciado Tomer publica un 
libro sobre el tema, no hay el menor 
indicio de que deba sospecharse de 
la vcracidad del rcferido testamento. 

Pero, a estas alturas, ique sabemos 
de Miguel Sabuco nara oue a pesar 
de lo dicho la "Nueva Filosofia" no 
tenga un padre dcsconocido? Seglin 
\as conjeturas de Benjamin Marco, y 
que no deben de andar muy desca
minadas, e\ Bachi\ler Sabuco naci6 
en Alcaraz entre los aiios 1540 y 

1 S46. En cuanto a su profesi6n, el 
sciior Marco Hidalgo encontr6 un 
asiento en uno de los libros de Libra
mientos _ expedidos por el Ayunta
miento de Alcaraz la notificaci6n si
guiente: "As{ mismo se mand6 librar 
en el dicho mayordomo al bachiller 
Sabuco, BOTICARIO, 17.000 mara
vedis de medicinas que sc tomaron 
para los pobres ... " lo cual indica, 
desde \uego, que estudi6 Medicina. 
Y id6nde conscguiria su bachillera
to? · Leyendo la "Nueva Filosofia" 
puede inferirse que scria en la Uni
versidad ae Alcala donde sc explica
ba la Historia natural de Plinio, a 
quien nucstro autor cita en su obra 
mas de un centenar de veces. l 0 scria 
su maestro, como dice nucstro com
provincia n o Octavio Cuartero, el 
tambien alcaraceiio Sim6n Abril? Es
ta hip6tesis parece insostenible, entre 
otras razones, porque si el ilustre 
pedagogo naci6 tambien en Alcaraz 
hacia 1540, segiln Margherita Mo
rreale, esta estudiosa milanesa corro
bora asimismo que debi6 marchar 

. muy pronto a Uncastillo (Zaragoza) 
y que no volvi6 a Alcaraz hasta 1578, 
cuando los prctendidos maestro y dis
cipulo tendrian ya .. la edad de 38 
aiios. Con todo, iromo dejarsc guiar 
por estas crono\oglas? El propio Ben
jamin Marco que nos dijo lineas an
tes que nuestro Bachiller naci6 acaso 
en 1546, nos confiesa (impunemente) 
que a Miguel Sabuco le bautizaron al 
primero de sus hijos en 1550. El 
mismo autor defiende que el ilustre 
boticario realiz6 sus estudios en el 
Monasterio de San Francisco, funda
do en 1443 a poca distancia de Alca
raz, en el sitio llamado La Potrera. 

Puestas asi \as cosas, ic6mo des
pejar la inc6gnita de \as intenciones 
que tuvo Miguel Sabuco para poner 
a nombre de su hija la "Nueva Filo-• 
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IOffa"? De nuevo Benjamfn Marco 
nos dice: "La pasi6n de padre llega 
a tales extremos, que hace ver al 
mundo una .cosa distinta de lo cjue es 

· su bija, y la corona con la aureola 
iniiiarees.ible de la gloria que da la 
sabidurfa con la pitina de la inmor
talidad, quedando 61 relegado al ol
Yido y lllCrificando SU lllllOr nroplo 
.por ver exaltada a JU bija ... " Y, si 
concedemos la palabra y nuestra pa
ciencia al licenciado Torner, nos din\ 
doce allos despua lo sigulente: "La 
enemistad de! Baclliller Sabuco con 
dolla Oliva era cierta. Entre padre o 
bija hablan surgido lamentables oca
siones de discordia con motivo de! 
·dote de 6sta, excesivo al parecer de! 
hllcbiller Sabuco ..• " 

• 

Hay un libro que sigue buscando 
no s61o a qui6n lo him, sino c6mo 
era su autor. iSert que lo misterioao 
acude siempre cuando se escribe algo 
definitivo "en un lugar de La Man
cha"? 

D.R. 

Bt"bliolrafla oonsultada: 

--. Benjamin Man:c>, "Mlpel Sabam ( .... 
tea dolla Oliva)", Madrid, 1923. 

- Florentino M. Tomer, "OliYa Sabam•, 
Madrid, 1935 ('I). 

- Margherita MDrrea1e, "Pedro Slm6a 
Abril", Madrid, 1949. 

- G. Fraile, "Hiatoria de la Fi1oootla • 
paliola", Madrid, 1971. 

- "Obraa de dolla OliYa Sabam de N
tea". ed. de 1888 • 
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Sohre la arquitectura del siglo XVI 
en Albacete 

CONFLUENCIA DE DIVERSAS 
INFLUENCIAS 

En el siglo XVI el territorio que 
actualmente forma la provincia de 
Albacete se repartia administrativa
mente en gran parte entre lo "redu
cido" del marquesado de Villena a 
Ja corona, regido por un gobernador 
de nombramiento real que solla resi
dir en San aemente, y la Orden de 
Santiago, que dominaba b\Jena parte 
de las sierras del SW. Sobre esta dis
tribuci6n, en la que habia tambien 
algunos lugares de seflorio, se sobre
ponla sin coincidencia de llmites la 
jurisdicci6n rellgiosa de los Obispa
dol circundantes de Cuenca, Murcia 
y Toledo, cuyos territorios venlan a 
confiuir en Cerros Verdes, termino 
de La Roda, moj6n "que confina y 
parte llmites con cl aiwbispado de 
Toledo y con cl obispado de Cartage
na y obispado de Ouenca, y los dichos 
tres distritos ha~n tres cuchillos y un 
triangulo en el dicbo moj6n de tal 
mancra que congregados el dicbo a. -
c;obispo y dos obispos podrian estar y 
comer en una mesa de las hordinarias 
y estar cada uno en su distrito" (I). 
Aun sin coincidir exactamente con 
los llmites de las dos jurisdiccio,ies 
anteriores, se sobreponia el reparto, 
con menor operatividad, entre los 
reinos de Murcia y de Toledo, com
prendiendo este buena part~ d~l te
rritorio occidental de la provmc:a a;
tual (2) coincidente en genera! con el 
Obispado de la misma ciudad (3) . 

• 

Por Alfonso Santamaria Conde 

Por otra parte, en lo jurldico, el te
rritorio dependia de la Cbancilleria 
de Granada. 

No se pretende bacer aqui una 
exacta distribuci6n de las diversas ju
risdicciones o divisiones territoriales 
a aue se ha aludido, sino sentar una 
cierta base para comprender mcjor 
algunas relaciones del arte de la pro
vincia de Albacete en el siglo XVI 
con los centros importantes que la 
circundan y extienden a clla su in
fluencia: Toledo, Cuenca, Murcia y 
Andalucia Oriental. Eatas relaciones 
sc plasman unas veces en realizacio
nes artisticas, de !as que en !as mas 
de las ocasiones desconocemos los 
maestros, y otras se refieren a la pre
sencia de algunos maestros que no bi
cieron sino tasaciones, informes u 

--(I)-Relaci6n de La Roda de IS79 (4.0 

capltulo). (An:hivo de El Escorial). 
(2) En la Relaci6n de La Roda (1579) 

(Cap. 4.0 ) se dice que esta villa est& 
"en el pri~ipio del rreyno de Mur
cia y cabo del rreyno de Toledo y 
(es) et ultimo lugar de! obispado de 
Quenca". En la de La Gineta (1576, 
capltulo 4.o), se dice que esta villa 
"cae y est' en el. reyno de Murcia, 
el ultimo pueblo pa(ra) salir del di· 
cho reyno yendo ha~ia Toledo". 

(3) Sin embargo, Tarazona (1S76) 11cae 
y est,... dentro de! reyno de Toledo 
en ta provi~ia que dizen del mar
quesado de Villena", pero "esti\ en 
el obispado de Cuenca en et arci
prcstazgo que dizen de la villa de 
Alarc6n". (Relaci6n de Tarazona. 
cap. 4,0 y t 1.0 ). Es, por ot~~ parte, 
buen ejemplo de superpos1et6n de 
divenas divisiones territoriales. 
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obras que no podemos precisar. 

Para comprender mejor esta situa
ci6n de encrucijada artlstica de la 
provincia de Albacete es conveniente 
recordar tambien su condici6n de pa
so entre Toledo y Levante, por una 
parte, y entre Levante y Andalucia, 
por otra (4). 

Las iglesias de San Blas de Villa
rrobledo, La Gineta y Leziiza presen
tan semejanzas con las del grupo to
ledano de Quintanar de la Orden y 
Yepes y Villatobas (5) en cuanto a 
sus b6vedas de gran riqueza de ner
vios, repitiendose algunos modelos 
muy semejantes entre ellas, y en 
cuanto a los pilares renacientes de 
la primera de las citadas iglesias, 
semejantes por su estructura a los de 
Yepes y Villatobas. 

Desde Andalucia 11ega hasta el 
abside de Santa Maria de Chinchilla 
la influencia de Siloee, seiialada por 
Tormo, Cbueca y Cam6n (6). Alli 
trabaj6 tambien Jamete, viajero en
tallador frances del que sabemos por 
su proceso inquisitorial de 1557 que 
"estuvo alli un aiio e labrava de pie
dra e de ymagineria y talla" (7). Su 
lle~ada seria a finales de 1539 o prin
cipios de 1540, seg6n seiiala Cbueca, 
viniendo de Toledo donde babia t·a
ba jado en torno a Covarrubias; de•
pues pasara a Ubeda, donde trabaja-1 
en 'a capilla de los Cobos, junto a 
A"d•es de Vandelvira, que quiza in
fluido por el dara entrada en sus 
obras a "hermosas figuras escult6ricas 
de gran tamaiio en elegantes y flexi
bles actitudes, siemore un poco fe
meninas aunque se trate de guerreros 
barbados" (8). 

Dc•de Andalucia llega igualmente 
Ja influencia de Andres de Vandelv;
ra (9), en obras como la torre del 

Tard6n (Alcaraz), becba sobre trazas 
de! maestro, aunque raelizada oor su 
discipulo Bartolome Flores, o en 
obras -i:iviles o religiosas-- que 
responden a las caracteristicas de su 
~tilo, m.ostrando en ocasiones gran 
semejanza con otras obras suyas en el 
nUc:leo de Jaen, como ocurre p.e. con 
el palacio de los Galiano de Alcaraz, 
respecto de! tipo de palacio creado 
por el artista en Ubeda, y con algu
nas de las facbadas de iglesias que se 
encuentran en nuestra provincia den
tro de su estilo. Respecto a la torre 
del Tard6n pueden seiialarse seme
janzas de algunas de sus imagenes 
con otras de Ubeda. 

(4) Condici6n tantas veces rocordada en 
las Relaciones: Chinchilla "estA en 
el camino que llevan de Toledo a 
Murcia y a Cartagena, y on el ea· 
miDo que va de Bal~ia a Seuilla". 
(Cap. $4); La Gineta esti "en el ea· 
mino real derecho por do van a 
embarcar a Cartajena todos los sol
dados" (Cap. 39); La Roda "paso 
derecho y ordinario desde Cartagena 
Muri;ia e Vale~ia a Toledo y Cas
tilla la Vieja" (Cap. I). 

(5) Azc8rate, JoS<I M·arla de: "Iglesias 
toledanas de tres naves cubiertas con 
b6vedas de crucerla". C.S.I.C. Ma· 
drid. Separata de Atchivo Espaftol 
de Arte. 1958. 

(6) Elias Tormo: "Levante .(provincias 
valencianas y murcianas)". Talleres 
Calpe. Madrid, 1923, pig. 314; 
Chueca Ooitia: "Arquitectura del 
siglo XVI". Colecci6n "An Hispa.· 
niae", Ed. Plus Ultra. Madrid, 19!53, 
pigs. 188 y 189; y Cam6n Aznar, 
JosC: "La Arquitectura Plateresca", 
1945, pig. 148. 

(7) Dominauez Bordona, J.: "Proceso 
inquisitorial contra et escultor Este
ban Jamete". Junta para la Amplia· 
ci6n de Estudios. Madrid, 1933. 

(8) Chueca, Ob. cit., pis. 249. 
(9) Para un fundamental conocimiento 

de este artista vCase, Chueca Goi
tia: "Andris de Vandelvira". Col. 
11Artes-y Artistas". C.S.l.C. Ma· 
drid, 1954. 
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De Granada, de Murcia, de Cuen
ca vienen, en relacion con la cons
truccion de la iglesia columnaria de 
San Juan de Albacete, Diego de Si
loee, Jeronimo Quijano v Francisco 
de Luna, maestro este Ultimo director 
de Ias obras platerescas del convento 
de Ucla (10), donde aparece por pri
mera vez trabajando Vandelvira, y 
maestro mayor de la Catedral de 
Cuenca, de la que despuEs habrfa de 
scrlo Vandelvira. Sus intervenciones 
en la obra sc refieren a informes, ta-
118Ciones o vigilancia y en el caso de 
Quijano tambi6n (scgdn Luis G. Gar
cia Sa6co, Rev. "Feria", 1973, "En 
tomo a las columnas de la Catedral") 
a Ias trazas de Ios pilares centrales de 
San Juan. 

En lo que sc Ileva dicho sc apun
tan ya las manifestaciones artlaticas 
principales que ofrece la arquitectura 
del siglo :XVI en la provincia de Al
bacete. Se puede, de manera general, 
clasificarlas bajo dos eplgrafes: a) 
Iglesias de tradicion g6tica y transi
ciOn al Renacimiento, v b) Obras 
plenamente renacientes. 

Dada la extension del asunto, este 
trabajo sc ceftirR en este numero de 
la revista a la primera de ellas, tra
tando cada uno de los aoartados en 
que sc subdivide de manera general, 
pudiendo scr objeto de estudio pa.
tlcu~ar cada una de las obras en tra
bajos posteriores. 

IGLl!SIAS DE TRADICION GOTI· 
CA Y 'IRANSICION AL ltENACI· 

MIENTO 

l:les!M de aM nave 

Deniro de! g6tico tardlo encontra
mos las iglesias de Sa'.1 Martin de La 
GitlCta v la de Lezuza, que respon-

• 

den al tipo de nave 6nlca, cuya acep
tacion en la comarca toledana en Ios 
finales del siglo XV y comienzos 
del siglo XVI sei\ala A7.carate (11 ). 
De la primera se da una escueta 
descripcion en la Relacion de 1576: 
"en esta villa de la Gineta av una 
yglesia l)IUTOCbial de la adu~ion 
del selior san Martin ques de una so
la nave v el largo della tiene tres ca
pillas y media y en la capilla denme
dio ay dos capillas colaterales que 
son de la yglesia, y en la que estl\ en 
la parte del evangelio ay un altar de 
Nuestra Seliora y en la otra un altar 
de las Bnimas del Purgatorio" (Cap. 
48). La capilla mavor, cuadrada, la 
pone tambi6n en relacion con el gO
tico toledano para algunas de cuyas 
iglesias seiiala Azcarate esta forma 
en esta oarte de las mismas. La com
plicada tracerfa de las variadas bO'llC
das de ambas iglesias albacetenses 
permite igualmente ponerlas en rela
clon con el ni1cleo toledano. La bO
veda del tramo inmediatamente ante
rior a la capilla mayor de Lezuza es 
parecida a la central de las !!Oticas 
de EI Toboso, y en La Gineta las de 
Ios tramos orimero v se1111ndo a par
tir de la cabecera repite'l respectiva
mente un tipo de Santa Marla de 
Illescas v el de la nave central de la 
parroquial de Yepes hacia los pies. 

(10) 

(11) 

Sobre San Juan de Albacete, Mateoo 
y Sotoo, Rafael: "Templo parroquial 
de Son Juan Bautista de Albacote. 
(Noticiu relativas a au construc
ci6n)". Anales del Seminario de 
Hislorla y Arqueologla de Alba
cete. Allo I, 1951, p6p. 49 a 92.
Sobre Francilco de Luna, A7.c6rate: 
"BI conveato de Ucla y Francisco 
de Luna, maestro de canteria". 
Ard>. Esp. de Arte, 19,6, P4 173. 
Y Azc8rate: "Iglesias toleclanas .•• ", 
pip. 226 y 229. 
Az.drate: "Iglesias toleda n i. 1 ••• ", 

p6a. 213 • 
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El interior de esta iglesia de La 
Gineta, por los interesantes pilares 
adosados sobre los _que se elevan las 
nervaduras de las b6vedas, ofrece 
mayor riqueza artistica que la de Le
zuza, cuyos nervios descansan en 
m6nsulas, de cortc clasico hacia los 
pies como salientes de un entabla
mento quc recorre el muro en esa 
partc. 

Ambos monumentos son espacio-
1111 y altos; su aspecto exterior es s6-
lido y fuerte, mas acabado en La 
Gineta; prcsentan contrafuertes y 
ventanas de medio 1lunto abocinadas, 
aunque estas sin una distribuci6n re
gular. Por lo alto del muro en San 
Martin de La Gincta corre una mol
dura a mancra de cornisa con adorno 
de gruesos dentellones. El aspecto ex
terior de esta Iglesia la pone en rela
ci6n con el que ofrecen, macizo y 
fuerte, las iglesias de que se tratara 
despues. A los pies, la media capilla 
de que babla la Relaci6n de 1576 
ofrece por el interior entrada enmar
cada por pilares adosados renacientes 
con basamentos moldurados y pilas
tras clasicas con decoraci6n en el ca
pitel ---1610 en el lado del evangelio-
de ovas y fiechas y pequellas rosetas. 
Esta parte estaba destinada al coro 
alto, como se advierte en los arra'1-
ques del mismo que hay sobre ros pi
lares citados y sobre las mensulas del 
fondo (12). La portada de los pies, 
la que mas interes tiene, es de tipo 
plateresco avanzado, ouiza de ha~;a 
los allos 40; sobre ella una ventana 
avenerada. 

En Lczuza, un interesante p6rtico 
renacentista, con medias columnas 
adosadas a pilares cuadrados, prote"e 
una portada g6tica tard'a a! Jada del 
evangelio en el tercer tramo desde la 
cabeccra. 

Como se ha visto, ambas iglesias, 
de concepci6n esencialmente g6tica, 
alladen elcmentos renacientes, con 
mayor unidad en San Martin de La 
Gineta. Su construcci6n, por los ele
mentos indicados v salvo adiciones 
posteriores sin interes para este cstu
dio, no debe sobrepasar aproximada
mente la mitad del siglo XVI. (13). 

Iglesias columluuias, de Ires naves 

Son Iglesias en que igualmente se 
intenta aunar el g6tico con el renaci
miento. Aunque se encuentran por 
diversos lugares de Espaiia, son par
ticularmente interesantes, como se
llala Chueca, en el Pais V asco y en 
cl Levante-Sur. En esta zona el tipo 
se extiende desde Callosa del Segura, 
Motatalla, Cehegin v Caravaca, hasta 
Toledo (Yepes y Villatobas, p.e.) y 
Getafe, donde Covarrubias en 1541 
dio las trazas de la Magdalena. Entre 
ambas zonas, toledana y levantina, en 
la llanura de Albacete, encontramos 
tambien este tipo de iglesias en La 
Asunci6n de Hcllfn, San Juan Bau
tista de Albacete, El Salvador de La 
Roda. Sa, Bia§ de Vil!a=bledo y 
San Bartolome de Tarazona. 

Descripcl6n: 

El cuerpo de estas iglesias respon
de al tipo de 3 naves de igual alt_ura, 

(12) 

(13) 

La cercana iglesia de La Roda, de 
que sc ba de tratar despu~. tiene 
arranques para coro alto, que habia 
de abarcar los tres tramos ,de los 
pies, en los pilares y en las m6nsu
las de los lingulos de esta parte. 
Otras iglesias toledanu, estudiadas 
por Azcarate (Ob. cit.) tienen tam
bi6n coro alto a los pies, a veces de 
la anchura de las tres naves. 
Elfas Tormo da para la portada Y 
pclrtico de Lezuza la fecha aproxi
mada de 1S30: 11Levante ... ", pig. 
312. 

• 
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salvo en Hcllin donde es m<is alla la 
central. que en todas es mas ancha 
quc las latcraJes. La igualdad de aJtu
ra origina aJ interior una impooeote 
espaciaJidad "que pcnenece ya a la 
sensibilidad de los 011evos tiempos". 
en cieno modo concomitantc con cl 
senlido espaciaJ renacentista (14), y 
aJ exterior un aspecto macim, al que 
contribuyen los pesados contrafuertcs 
adosados sjn arbotantes, innecesarios 
por la iguaJdad de altura. La de Ta
rawoa, donde faltan Jos contrafuer
tes y cs mucho menor la altura. ofre
ce aspecto ootablemente meoos mo
n11mental que las otras. Por lo dicho 
se advierte que, al exterior, son las 
mas caracterlsticas las de Albacete 
(figura 1 ), La Roda y ViUarrobledo. 

Eo todas corrcn por lo alto del muro 
unas molduras a mancra de corrusa, 
que co Albacete tienen et aspecto de 
t10 entablamento. En esta iglesia los 

-. .. -

• 

contrafuertcs se enriqueceo con car
teles renacientes en el escalonamiento 
de _los mismos y en al$U005 se ad
vierte decoraci6o de bolas y ramajes 
bajo pcqueiias comisas . En San Blas 
los contrafuertes se c:oronan por ~ 
mates renaccntistas a manera de pi
naculos. Como CS 16gico, }OS contra
fuertes exteriorcs se corresponden al 
interior con pilares adosados, que fal
tan tambjen en Taru.ona. 

La iluminaci6n de estc coerpo 
principal se reatin, en genecal, por 
ventanas de medio nunto abocinadas.. 
c:omo es ca.racteristic:o del g6tico dcl 
XVI, yen La Roda tambien por 6cu
Jos abocinados (espacios 1.0 y 3.o deJ 
lado de la ep{stola). Las ventanas de 

(14) C-Omo tdlala Toms BalbU al trsla:r 
dd a6tico dd XVI en amera1 m: 
· Arquitectuta &6tica.. Col • An 
Hispaniae", Tomo VIl. Editorial 
Plus Ultra. 

• 

• • 

..,:-., 'ea. ..,....,, ..... ~-- ... 

Fiaur~ l .· Extt.rior de S. Juan Baub1ta, Albacct• . 
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mas artistico aspecto las ofrece San 
Blas de Villarrobledo; hacia la cabe
cera con unas columnillas g6ticas en 
las jambas y otra en el ceotro a ma
nera de parteluz., y hacia los pies con 
columna central y laterales clasicas 
(figuras 2 y 3), Jo que al interior se 
corresponde con los aspectos g6tico 
y renaciente, que oresenta sucesiva
mente Ja iglesia desde la cabecera. 

Respecto a cubiertas g6ticas ner
vadas en el caerpo principal, la mas 
completa de estas iglesias es la de H e
llin, pero sus Mvedas son de gran 
sencillez: de cruceria en las naves la
terales y con terceletes, ligazones y 
espinazos en la central; la capilla ma
yor de esta iglesia de cinco paramen
tos, tiene b6veda semejante a la de 
San Juan de Albacete, igualmente de 
cinco paramentos. Por et contrario, 
en los primeros tramos de las tres na-

.... - ·-

Figura 2.- Vcnt~na. San Bla1. 
Villarroblcdo. 

I 

Figura 3.- Ventana. San Blas.. 
Villarrobledo 

ves de San Blas de Villarrobledo se 
encuentran b6vedas nervadas mas 
complicadas (figura 4), con combados 
curvos de gran efect0 decorativo, cu
yo lrazado pennite rclacionarlas con 
otras d~ la cercana igles1a toledana 
de EJ Toboso. El resto del cuerpo 
principal de estas iglesias esca cubier
to por sencillas b6vedas falsas, de 
arislas reforz.adas coo anchas fajas a 
manera de nervio • que al menos en 
el caso de Albacete sabenlos "que se 
cerraron muy tarde, en cl s. . Vll. 
por Gregorio D1a2 Palacil)s" ( 15). En 
La Roda una rccientc restaura.::160 ha 
elin1inado cl enluc1do, deJando al 
descub1eno el ladrulo de lns b..S'edas 
de ari:iLa, s1mplcs. n:itor2.11d:l.1> las Jc 
la cabecera por C1las Je ladnllos a 

(lS) Chucc.a: "Arqu1tcctu r a dcl iialo 
XVl''. P6' 279. 
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Piaura 4.- B6veda del primer uamo de la nave central. Sao Blas.-Villarrobledo . 

• 

) 

Fi1un S.· Interior. S. Salvador. La Roda . 

• 
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 8/1975.



manera de nervios (16). 

En las capillas laterales adosadas 
al cuerpo de la iglesia, mAs abundan
t.ea en Albacete, La Roda y Bellin, 
1al dos primeras ofreceo cubiertas 
donde se combinao cruceros, tercele
tes, ligazones y otros oervios que di
bu jan formas romboidales frecuente
meote eat.re la clave y los arcos de 
entrada v fondo. En otras de 1as ca
pillas se da entrada a oervios curvos 
de sencillo trazado. 

En los arcos interiores del cuerpo · 
principal de estas iglesias predomi
oan los de medio punto, aunque en 
Hcllln y La Roda se dan tambien los 
apuotados en 1os torales de 1as naves 
laterales (figu.ra 5). 

B6vedas y arcos se lcvantan sobre 
pilares. Es en estos d~nde quiza . se 
observa mcjor la evoluc16n dcl g6t1co 
al rcnacimicnto, hasta Ucgar a coovec
tirlos co verdaderas columnas de or
deo clAsico, como en Albacetc (figu-

Pisun 6.- Jataicx. I. )UP •ub8tl. 
A!b1gete, 

ra 6), La Roda o Tarazooa, predomi
nando cntooces cl orden j6nico. Los 
pilares adosados eo Sao Juan Bautis
ta y, a partir del tramo tercero desde 
la cabecera, eo La Roda son de tra
dici6n g6tica, con basamento de mUl
tiples molduras, co cl que se destacan 
las basas de tres delgadas columnas 
adosadas a oocleo cillndrico con ca
piteles independientea, cuyas gruesas 
comisas superiores se prolongan a lo 
largo de los muros perimetrales bajo 
los buecos de iluminaci6n (figura 7). 
Semejantes a estos son los exentos de 
San Blas hacia la cabecer:a (figuras 8 
y 9), de gran esbeltez, con molduras 
curvas en la parte superior. lo que les 
da UD asoecto mu decorativo. Tienen 
estos ocho dclgadas columnas adosa
das al nucleo ciUndrico. cor1espon
dient.es a torales, formeros y al des-

(16) 

f 

En dicha rdorma se ban afiadido 
nWJriples elcn>eotol deconlivoa a 
las pcc.hinas y a1pula que cubren cl 
KSUDdo espacio de la nave camal. 
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Figura 8.- Basa de Pilar. San Bla5. 
Villarrobledo. 
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F igura 9.- Pilar e>:ento. S. Blas. 
ViUarrobledo . 

Pisura 10.· Detalle de un pilar adosado a la cabecera. S. Blas. V1llarrobledo 
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cargo de los nervios de las b6vedas. 
Los adosados de San Blas hacia la 
cabecera son semejantes en cuanto a 
la disposici6n general, pero la parte 
alta es distinta, con capiteles de ins
piracj6n clasica, de influencia corin
tia, para las esbeltas columnas adosa
das, rematando el pilar en banda lisa 
coo comisa, bajo la cual y entre los 
capiteles citados se encuentran relie
ves que en los pilares de acceso a la 
capilla mayor representan cabecitas 
de angeles (figura 10), semejantes a 
los de las columnillas de los angulos 
de los dos primeros tramos de las na
ves laterales. 

En Helli'n, los pilares del cuerpo 
de Ja iglesia responden a dos tipos 
que reflejan una evoluci6n partiendo 
del pilar de nucleo cilindrico del g6-
tico tardio. Hacia la cabecera, sobre 
basamento poligonal se adosan al nu
cleo cualro bandas lisas, mas bajas 
!as correspondientes a los arcos {or
meros, con seacillas basas indepen
dientes remataado cl pilar en varias 
molduras y fajas, dos de ~stas coo 
decoraci6o de bolas; hacia los pies, 
los pilares, igualme• tc cilindricos y 
con bandas vcrticales adosadas, tie
nen basa mas complcja, de moldura
ci6n clasica, y el capitel presenta 
banda lisa inferior y molduras con 
decoraci6o de ovas en la parte supe--. r1or. 

En San Blas de Villarrobledo, a 
partir dcl scgundo tramo desde la 
cabecera, los pilares exentos y ado
sados son claramente renacientes (fi
gura 11 ); sobre el nucleo cilf ndrico, 
las bandas vertlcalcs, adosadas a la 
manera de Hellfn, ae dispanen c:omo 
pilastras de fuste rchundido y el ca
pitel presentn una faja con florones 
y rosc'as sobre la que sc alza cornisa 
con dentelloncs, flechaa y ovas, de 

Figura 11.- Pilar exento. S. Blu. ; 
Villarrobledo. 

cuidada factura. Este tipo rccuerda 
los de !as iglesias mancbegas toJeda
nas de Yepes y Villatobas - aunquc 
en ~tas las pilastras son j6nicas
para las que Azcmtc seilala la in
tervenci6n de Covarrubias, scgura co 
la primera y muy prcswnible en la 
scgunda, y como fecba de su cons
trucci6n el segundo tercio del siglo 
XVI (17). 

En San Juan de Albacetc, Jos pila
res ccntrales sc ban convertido. como 
sc ha dicho, en columnas J6nicas do 
fuste acanalado; j6nicos son wnbi6n. 
aunquc de fuste Ii o, los pilarcs do 
San Bartolom6 de Tarazona, d ndc 
falllltl los adosados, y los excntos y 
adosados a los n1uros latcrales hacia 

(17) Azcfnte: "talealM lolcd•0 1t .. •, Ob. 
Cit., pq.. 233 • 23~ 
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la cabec:cra en La Roda, donde resul
ta interesantc la disposici6n hacia los 
pies de los pilares adosados de ma
yor tradici6n g6tica, de quc se ha 
tratado mas auiba, tenicndo en cuen
ta que la construcci6n de estas igle
.W suele hacerse dcsde la cabecera; 
en ella, los dos pilares j6nicos adosa
dos al final de! segundo tramo con
trastan por la tosquedad de su ma
clzo fuste cilindrico con la esbeltez 
de los otros pilares de! mismo orden; 
bacia los pies aparece un tipo de pi
lar cxcnto, no j6nico, de capitcl cilin
drico con cornisa sabre ovas. Semc
jantcs a 6stos, tampoco j6nicos, son 
los adosados a la entrada de la capi
lla mayor. 1,Rcflcjan quizli estos he
chos la intervcnci6n de varios cante
ros, lo quc so Ila ocurrir, en esta igle
lia de La Roda? 

Por !as caracterlsticas seilaladas 
bata ahora y lo que document&imen
te conocemos para Albacete por Ma
teos y Sotos (ob. cit.), y la fecha de 
cicrre de los areas seilalada en un 
pilar de La Roda, 1564, podemos, 
en general, deducir que la actividad 
principal en !as obras de estas igle
sias se dcbi6 realizar en los dos .pri
meros tercios de! s. XVI, aunque hay 
en ellas obras posteriores, que en el 
caso de San Juan Bautista llegan in
cll!SO basta cl s. XX, en que se ter
min6 la obra. 

Documentalmente, gracias a la mis
ma fuentc ultimamentc citada, sabe
mos tambien que la iglesia de Alba
cete sc construy6 sabre otra anterior: 
"esta villa solamcnte ticne una iglesia 
patte?quial ... e porque era pequeila e 
muy antigua vieja que se cala en dlas 
pasados fuc acordado que se hiciese • 

otra de canterla como se hace ... " 
Otras alusiones a la iglesia vicja sc 
encuentran en el mismo trabajo, co
mo la indemnizaci6n en 1536 a los 
Cailabates "por haberles hundido 
parte de su capilla al derribar la igle
sia para reedificarla", o una de !as 
declaraciones con motivo de! hundi
miento sufrido por la parte nueva en 
I 545 en quc se dice quc los oficios sc 
celebraban "a la parte postrera de la 
dicha Iglesia debajo de! coro vie
jo ... ", y quizli tambien mas adelante, 
al referirse a la sacristia que se ha de 
hacer en el lugar "donde agora est& 
la de taperia" (18). Los ultimos res
tos de la iglesia vieja se destruyeron 
a partir de 191 7, seg(Jn el mismo 
autor. En San Blas de Villarrobledo, 
la existencia a los pies de restos g6-
ticos anterio:es a la cabecera, n.>s 
hablan igualmente de una iglesia an
terior y de un mismo sistema cons
tructivo, de la cabecera hac!a los pies, 
para la oarte nueva, que tampoco lle
g6 a terminarse entonces, presentan
do por tanto un aspecto inacabado y 
con soluciones posteriores, que des
dicen de la grandiosidad de! tcmplo 
nuevo. En este sentido de onidad de 
la obra, presentan mayor uniformidad 
de co:istrucci6n La Asunci6n de Be
llin, San Salvador de La Roda y San 
Bartolome de Tarazona. En esta no 
se alcanza sin embargo, y pesc a su 
amplia nave central de grandes areas 
torales de medio punto, el sentido de 
espacialidad de La Roda, la mas se
mejante a ella, debido a su altora mu
cho menor; desde el punto de vista 
constructivo se advierte tambien en 
San Bartolome una falta de armonia 
entre los huecos de los muros exte-

(18) Acuerdo dot Conoejo de 24 de Ma
yo de IS38, transcrito por Mateos 
y Sotos, ob. cit., pis. 57 y p6p. 54, 
74 y 82 • 
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riorcs y la distribuci6n de los lrarnos 
separados por las columnas (19). 
Desde igual punto de vista, cs intcre
sante seilalar en La Roda. en los mu
ros latcrales del primer trarno de la 
cabeccra las ventanas cstrcchas y 
abocinadas sobrc los arcos de las ca
pillas laterales corrcspondicntcs, de 
las cuales la del lado del evangelio 
queda cortada por cl arco de eolrada 
a la capilla (Cigura 12). 

En cuanto a maestros de cantcria 
quc hayan intcrvcnido en cstas obras, 
conoccmos por Mateos y Sotos 
abundantes nombrcs para la igle
sia de San Juan, algunos citados ex
presamcntc como vizcainos, y de cste 
origcn - y montaileses- serfan tam
bifo muy probablcmcnte quicncs tra
bajaran en las otras obras de la re
·gi6n dada la dirusi6n de estos maes
tros por toda Castilla y cl Lipo de 
construccio n e s semejantcs -como 

qucda dicho-- a otras dcl Pais Vnsco. 
Sin embargo, ni para San Juan de 
Albacetc pucde asegurarse ningun 
nombre como autor de las trazas, lo 
quc por otra partc es bnstante diricil 
en general para la arquitectura g6ti
ca del siglo XVI, segun seiiala Torres 
Balbas: "La historia arquitcct6nica de 
este periodo es extraordinariamcntc 
enmaraiiada y confusa, por el sistcma 
de trabajar de los artistas, que mu
chas veccs la documcntaci6n contcm
poraoea, cuando existc, confundc mas 
que aclara. Uoos daban las trazas, 
modificadas de continua por la fre
cuentc intcrvenci6o de olros. Macs-

(19) En csl• iglcsia tampoco guanl•n la 
debida rclaciOn con los: uamos inte-
riorcs ni c:on las vcntanas las capi· 
llas laterates de l:t. eplstola, una de 
las cuales ticne b6vcda de cruet"ria 
con ter~letes y ligazoncs. Todo cUo 
pl;int.ca problemu respecto a 'u 
conslruoci6n y rrchas de Csta. 

' 

Fisura 12.- Primcra upilla lateral (evangcho). La Roda. 
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tros de fama destajaban obras no tra
zadas por ellos y que es frecuente 
pasen como suyas; El 6nico medio de 
orientaci6n es acudir al Wlisis de 
las fonnas arquitect6nicas, sin dejar
se llevar primordialmente por lo que 
los documentos parecen sugerir" (20). 

Siguiendo et citado trabajo de Ma
teos y Sotos, sabemos que, aparte de 
los maestros que trabajaban en San 
Juan, con -diversos motivos visitaron 
la obra otros, a veces de gran fama, 
como Siloee, que en 1538 vino en 
sustituci6n de Vandelvira que estaba 
"platicado · de palabra", para infor
mar sobre los pilares construidos y 
un problema de tasaciones; y Jer6ni
mo Quijano, "maestro mayor de las 
_obras de las iglesias de este obispa
do", para dirigir las reparaciones de 
la iglesia; en su infonne, prudente y 
cauteloso, de I 540 solicita et con
curso de otros maestros "para enten
der en la ordenanza que et diere" sa
bre los pilares que se hab I a n 
de hacer. lgualmente, y seg(in la 
misma fuente, "Andres de Vandelvi
ra, vecino de Ubeda" intervino como 
tasador entre I 54 7 y 1549, y con an
terioridad, antes de 1531 intervino en 
una tasaci6n "maestre Marquina" 
acaso et mismo que Azcarate seilala 
trabajando en Belmonte, para et cual 
este autor supone que "quizas (sea) 
et vizcalno Juan de Marquina, cola
borador... de Enrique Egas" (21). 
Un "maestre Enrique, maestro ma
yor... vino de Toledo a ver !as 
obras" seg(in libramiento de 1517 
recogido en su estudio por Mateos y 
Sotos, que conjetura podrla ser Egas. 
Este mismo autor nos da la noticia 
de que antes de la venida de Siloee 

• 

habla intervenido en cierta tasaci6n 
Francisco de Luna, al que mas arri
ba nos referimos y a quien tanto Ma
teos como Azcarate, en sus dos traba
jos citados, suponen veroslmilmente 
como suegro de Andres de Vandel
vira. 

Los datos que acabamos de ver 
confinnan la relaci6n de nuestra re
gi6n con otras circundantes (Toledo, 
Cuenca, Granda, Murcia), pero no se 
puede por ellos atribuir trazas genera
les ningunas a ninguno de los maes
tros. Elias Tonno, en su obra "Le
vante", reco,ge someramente la in
tervenci6n de Siloee en et tem
ple de San Juan "proyectado casi 
en g6tico (s. XVI) ... pero eleva
da la obra en los dos tramos am
plios de las tres naves en et Rena
cimiento, acaso por proyecto del ia
signe Diego de Siloee (noticia docu
mental dudosa)" (22). Sin embargo cl 
caracter de su venida y la inmediata 
Hamada a Quijano no indican una 
intervenci6n muy seilalada. En cuan
to a Jer6nimo Quijano, recogemos 
las siguientes palabras de Mateos y 
Sotos: " ... Si bien, al hablar de (su) 
intervenci6n... en esta obra, se dice: 
"por cuyo pare~er se ha fecho la 
obra de la dicha iglesia" suponemos 
que alude a las ,obras ejecutadas bajo 
SU direcci6n, no a que eJ fuera e] 
autor del proyecto para la construc
ci6n del templo." (23). 

A. s. c 
(20) Torres Balb6s: • Arquitectura del Bi

gio XVI", ob. cit. 
(21) Azcarate: "lsleslaa toled an as .•• ", 

""· 226. 
(22) Ellaa Tormo: "Levante ... ", p6g. 310. 
(23) Maleoo y Sotos: Ob. cit., pq. SO • 
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Los animeros e la sierra 
Por Manuel Luna Samperio 
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LAS RAICES 

En su origen, estas manifestaciones 
funebres parecen entroncar perfecta
mente en cl rito profano del culto a 
los muertos. Posteriormente sc le irian 
ailadiendo elementos cristianos, hasta 
ofrecernos al paso del tiempo la ac
tual imagen, entre religiosa y festiva. 
Esta conjunci6n profano-religiosa se 
repite numerosas veces en expresio
nes del saber popular. Tras un signi
ficado primario, la cultura del oueblo 
sufre un carnbio profundo, funda
mentalmente debido al empuje del 
Cristianismo en el Medievo, aunque 
mas como poder social represcntado 
en la Iglesia que como idea o senti· 
miento que cuajase en la poblaci6n 
indlgena. De este modo, la unica so
luci6n para la pervivencia de la cos
tumbre scria introducir el elemento 
religioso en la primitiva creencia pro
fana. Algo similar seilala Paulo de 
Carvalho Neto en su obra "Folklore 
y Psicoanalisis" (Mexico, 1968). Aqui 
el prestigioso folklorista brasileiio tra
ta de la festividad de la Cruz de Ma
yo en Paraguay, citando de paso los 
descubrimientos de santos cristianos 
adornados con piezas fetiches en Bra
sil por Nina Rodrigues. En nuestra 
peninsula casos anatogos se encuen
tran por cientos. La misma tradicion 
de cantar los Mayos es un buen 
ejemplo de esto, y, sin ir mas lejos, 
podemos encontrarlos en la misma 
provincia de Albacete. 

Es en sector mas meridional de 
nuestra provincia donde se nos ofrc
ce un nutriilo nUmcro de dutos a cstc 
respecto, encarnados en los tradic~o
nalcs "Animcros". En cxtcnsi{ln csta 
popular costumbrc. quc ocupa cl pc
riodo navidcilo, abarca Ins municipios 
de Nerpio, Y cstc y Lctur. fundamon
talmente, adcmiis de con11:1rcndcr par-

cialmente los de Socovos, Ferez, Ei
che de la Sierra y Molinicos, siendo 
ademas extensible a las zonas limitro
fes de las vecinas provincias de Mur
cia, Granada v Jaen. 

LAS COFRADIAS DE ANIMAS 

Las denominadas Cofradias de 
Animas o "Animeros", ser3n quienes 
lleven sobre si toda la direcci6n del 
rito. Tales hermandades sc componen 
de un numero indeterminado de co
frades, aunque en la actualidad no 
suelen exceder de I 0 6 15. Escncial
mente forman parte de la misma los 
"tocaores" de diversos instrumentos 
como guitarras, requintos (I), laudes, 
bandurrias, platillos, caiias rajadas, 
almireces ... , y el mayordomo de la 
cofrailia, que dirige a la misma y bace 
sonar una campanilla para avisar la 
llegada. 

Precediendo al periodo navideiio sc 
realizan durante nueve dias seguidos, 
a las cinco o seis de la madrugada, 
nuevc misas llamadas de "Gozo". 
que deberan preparar espiritualmente 
a los feligreses. Estas nueve misas 
vienen a significar los nucvc meses de 
la gestacion dcl Nii\o Manuel, que 
sera parido cl dia de Nochebuena. 
Tambien las diferentes cofradias acu
dcn a la parroquia correspondicnte en 
busca dcl cstandarte, imagcn o cua· 
dro, que prcsidini la comltiva en su 
dcambular en busca de limosna. La 
actuaci6n de los "Animcros" se ini
cia cl 24 de dicicmbre en la conocida 
"Misa del Gallo'', intcrprctando di
vcrsas coplas scgUn los distintos pa
sajcs de la cclcbracilln. Asi, 
a:1tcs de salir al altar: 

(I) Rcquinto: guitarrico Jc 6 l.:Ucnh1s, 
:1fin:1nJo una quintoa n1oi.s :ti,!UJn sob~ 
la guit;irn.1. 

• 
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Sacerdote revestido 
mira como te compones, 
no vayas a condenarte 
y a hacer malas confesiones. 

de camino: 

Por la sacristia sale 
un perico revestido, 
con el caliz en la mano 
diciendo: ;Cristo ha nacidol 

en el Sanctus: 

Cuando el sacerdote dice 
en la misa, santo, santo, 
los angeles del cielo 
cantan la Gloria por alto. 

en el Lavatorio: 

Con ese agua bendita 
en que te lavas las manos, 
saca las almas de pena 
y la mia de pecado. 

final: 

Ya se ha acabado la misa, 
ya se ha cerrado el misal 
y los angeles del cielo 
cantando la gloria estan. 

postfinal: 

Viva la Virgen del Carmen 
y las Animas benditas 
y nuestro padre capelhin 
que nos ha dicho la misa. 

A excepci6n del anacronismo que 
representa la "Marcha Real" en la 
comuni6n, cuya introducci6n no esta 
muy clara, todas las estrofas se inter
pretan con la misma musica. Se hizo 
corriente al final de la misa interpre
tar villancicos o 11aguilandos", mien
tras todos los asistentes a la celebra
ci6n besan la imagen del "Nino", re
memorando asi su nacimienlo. 

• 

EL JUTUAL 

Con posterioridad a esta misa, las 
distintas cofradias, cada una en su 
pueblo, inician su recorrido, tanto 
por cortijos y aldeas pr6ximos como 
por las distintas casas del lugar. Ante 
una puerta el mayordomo hara sonar 
su campana: 11 iAve Maria Purisima!" 
"<.Ouien va?" contestan. "Las Ani· 
mas. lSe canta o se reza?" Acto se
guido el cabeza de familia responde
ra una de las opciones: si ha habido 
alguna desgracia en esta, responde: 
11Se reza", con lo que los cofrades se 
arrodillan y rezan algunas oraciones 
y, tras recoger la limosna, se marchan 
sin cantar lo mas minimo. Si por el 
contrario replicase: "iSe canta!", tras 
una seiia del mayordomo la cofradia 
entona las coplas de Animas, que 
suelen ser tres. Si la familia lo consi
dera oportuno, hace pasar a los "Ani
meros" al interior de la casa, donde 
son obsequiados con suspiros, ros
quillas y otras confituras caseras del 
tiempo, ayudadas de Un "mochazo" 
de aguardient~. coiiac, anis u otra be
bida. Tras esto, las dadivas son reco
gidas por el mochilero y cargadas en 
unas "aguaderas" o albardas que 
transporta una acemila. Realizado es
to, continUan el camino. 

En ocasiones el repertorio se am
plfa con malagueiias, jotas o seguidi
llas, que los mismos "Animeros" bai
lan con las mozas de la familia. si las 
hubiera. Tambien es corriente ofreccr 
mayor numero de dadivas si la cofra
dia o alguno de sus miembros inter
preta sus canciones en los lugares mas 
dispares: subidos a u.na noguera, en 
el interior de un horno de pan cocer ... 

Durante toda la Navidad realizan 
los HAnimeros" el mismo ritual, y 
posterior al dia de Reyes, con las 
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viandas, se organiza una comida cn
trc todos los cofradcs. El dincro aco
piado pasa a la Parroquia corrcspon
dientc, quien sc cncarga de distribuir
lo, a la par quc una pcqueiia parte dcl 
mismo sc destina a reponer instru
mentos deteriorados o a adquirir otros 
nuevos. 

EL BAILE DE ANIMAS 

En los dias mas seiialados del tiem
po navideiio, Nochcbuena, Nochevic
ja, Reyes, o en cualquier otro dia, se 
ejecutan los llamados "bailcs de Ani
mas". 

La existencia de los mismos se re
parte por distintos puntos de la geo
grafia peninsular. En nuestra provin
cia, sobre todo se hacen en Chinchilla 
de Montearag6n. y en el resto de la 
regiOn manchcga son conocidas las 
danzas de Animas de Albaladejo, dcl 
partido de lnfantes (Ciudad Real), 
recogidas por Pedro Echevarria Bra
vo en su "Cancioncro popular musi
cal de la Mancha". La vecina pro
vincia murciana posec tambien nume
rosos ejemplos al respecto. 

En realidad cl baile de Animas por 
csta region serrana de Albacctc com
prendc, no una danza cspecifica, sino 
un conglomerado de varios tipos de 
Scguidillas (Poblatas, Toreras ... ), Jo
tas, Malaguciias y Yerbabucnas (2), 
quc sc intcrprctan sin un ordcn pre
cstablccido. 

Los asistcntcs al bailc. quc se cjc
cuta al airc librc, rcalizan las rcnom
bradas "pujas". Es c.lccir: cuando un 
mozo prctcndc bailar con una n1oza 
ha de pagar a los cofradcs una canti
dad de dincro; si otro var6n quicrc 
arrcbatarlc la parcja, ha de ofrcccr 
una sun1a nuts clcva<la. cstablcciCn-

dose un pugilato de honor en que uno 
de los dos ha de cedcr ante cl advcr
sario. Tambien sc han de pagar fas 
peticiones de piczas musicalcs a los 
"tocaorcs", ingrcsclndosc por fin cl 
total dcl dincro rccaudado en et Con
do de la Cofradia. 

CARACTE R E S MUSICALES Y 
EST ADO DE CONSERV ACION 

En sustancia, son dos los tipos de 
cantarcs de Animas quc han llcgado 
hasta hoy dia. El primcro de cllos se 
centra en la partc al nortc <lei pueblo 
de Ycstc, aprox.imadamcntc, micntras 
que cl scgundo sc encucntra en la zo
na situada al sur de dicha poblaci6n. 
En ambos casos coinciden con la mu
sica de los "aguilandos". aunquc va
ria la tetra. No scria de cxtraiiar quc. 
al pcrvivir Cstas en cl ticmpo navidc
iio, se hayan fusionado con los men
cionados villancicos y quc la inter
pretaci6n actual. en cuanto a mU.sica 
se refiere, sea la misn1a. 

El scgundo tipo presenta caracteres 
similares a los "aguilandos" de la 
huerta de Murcia, sicndo un solista 
et primero en entonar cada copla. a 
lo que el rcsto de los '' Animcros" 
rcsponde invirtiendo cl primer orden 
de versos. Rcspecto a la primcra va
riante, se efectua por todos los cofra
des a un ticmpo. 

El estado de conservaci6n de estos 
tradicionales cantos de Animas es 
aun aceptable, gracias a la orografia 
tan accidentada que presenta la zona. 
La adaptaci6n al terrcno de un babi· 
tat de tipo montaiies. con un nutrido 
numcro de cortijos y aldcas de escasa 

(2) Y crhahucn:1: hnilc de cslructura pare
cida a la jota. • 
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poblaci6n, da como resultado la in
dependencia entre los distintos grupos 
habitados de aquella region. En la 
actualidad comienza a observarse c6-
mo a raiz de la emigraci6n, con la 
consiguiente desmembraci6n de la so
ciedad rural, son cada vez menos los 
j6venes que cada ai\o se adhieren a 
estas expresiones populares, perdien
dose por completo et uso de este rito 
en las zonas mas seotentrionales e in
cluso en algunas meridionales. Son de 
destacar los "Animeros" de Pedro 
Andres. Nerpio. La Graya. Gontar, 
Yeste.... lugares donde aun puede 
saborearse la espontaneidad y auten
ticidad de estas manircstaciones dcl 
saber popular. 

JAEN 

Por ultimo hay que sei\alar et he
cho de que a la muerte de algun 
micmbro de la cofradia de Animas, 
su cuerpo es cntcrrado con gran so
lemnidad. sufragando los gastos la 
cofradia en plcno. (3). 

M.L.S. 

(J) 'IOda la informucit)n de cslc 1ruh<1jo 
ha sido ohtcnida de los si9uientes lu
p:ares: Nerpio. Chorreli1es, Pedro An
drCs, Yctus, Hoj:11Jillas. Seg;e. La Gra
ya, Parolill. ·rus. Yc!<oole. Roche. Pcfia
rruhia. l.os ("olh1dos. Las Animas, 
FCrcz y Socovo,. Ha !ri.it.lo rccopilada 
por n1i. con l;1 ayud:i de Pedro Pi
qucra' C i,)nu:1. en 'II n1ayor pa rte, en 
un rcc:icnle viajc r'(lr la !ooierra de Al
hucele. 

MURCIA 

• • 
·-:.~ 

,..,.,. .. .. ,,,,,, .. _ 
N.DU.·COltTIJG 

zo-, mTltAllllCIOll __ ......,, 
.ici.-~ .. 
IM91 !If t :1 flPO 

Poto: Miguel San Nicolas.-Croquis: Tomu PUez Martinez 
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Un sig/o antes que « Campo//ano » 

La industria albacetense 
en los comienzos de la 
Restauracion 

Hacia mcdiados del siglo XIX, y 
coincidiendo con el desarrollo del 
ferrocarril, Espaiia va a comenzar su 
industrializaci6n, aunque de una ma
nera lenta, liJnitada y desequilibrada, 
ya que solamente algunas regiones 
-Vascongadas y Cataluiia,- presen
taban unos caracteres socio-econ6mi
cos propicios para su industrializa
ci6n. Asi el florecimiento industrial 
de estas areas, pondra de manifiesto 
el atraso en que el resto del pals se 
encuentra en el campo de la- indus
tria. 

Albacete esta dentro de ese segun
do gran grupo que salvo excepciones 
engloba al resto de Espana, y. que se 
caracteriza por tener una industria 
derivada tanto de la producci6n agri
cola, como de ciertas actividades 
necesarias para el autoabastecimiento 

• 

Por Juan Jose Garcia Bueno 

provincial. 

La provincia estaba dedicada fun
damental y practicamente a la agri
cultura y ganaderia; asi lo demuestran 
los censos de la epoca dando los ma
yores porcentajes de habitantes dedi
cados a las tareas agricolas. 

SOio un pequeiio grupo compuesto 
por 4.141 personas (444 en fabricas, 
389 en molinos harineros, 236 en 
molinos de aceite, 6 en batanes, 62 
en la cuchilleria, y 3 .004 en otras 
ocupaciones sometidas a contribuci6n 
industrial) del total de la poblaci6n 
de la provincia, que segiin el padr6n 
quinquenal de 1875 contaba con 
207 .550 habitantes, se dedicaban a 
las !areas industriales de aquel tiem
po; representando el 2,004 % de la 
poblaci6n total. 
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CLASIFICACION DE LA INDUS
TIUA ALBACETENSE EN 1875 

La industria provincial de la 6po
ca quedaria clasificada de la siguien
te manera: 

-65 fAbricas (8 dedicadas a vasi
jas ordinarias; 1 a curtidos; 7 a ja
b6n; 17 a aguardientes; S a teja y la
drillo; 4 a papel de estraza; 1 de ase
rrar maderas; S a chocolate; 1 a me
talurgica; 2 a tejidos; 1 a hilados de 
Jana, y 13 a tinajas). Estando cerra
das por diversas causas 1 de vasijas 
ordinarias, 7 de aguardiente, 1 hari
nera y otra de resinaci6n. Las fuentes 
de energla (motores en la terminolo
gia de la epoca) que empleaban eran 
indistintamente agua, vapor o los ani
mates. 

-274 molinos harineros. Encon
trandose cerrados 8 por falta de 
arrendatario, inutilizaci6n o falta de 
agua. El motor que emplean puede 
ser: animal, viento o agua. 

-107 molinos aceiteros, mas otros 
66 que estan cerrados por falta de 
agua, de cosecha, o por inutilizaci6n. 
Emplean la misma fuente de energia 
que los anteriores. 

-S batanes, de los que uno esta 
cerrado por falta de agua. 

La localizaci6n de la industria al
baceteiia, como vamos a comprobar 
siguiendo criterio propio, coincide en 
terminos generates con los principales 
centros de poblaci6n e importancia 
administrativa, sobresaliendo: Alba
cete capital con sus famosos talleres 
de navajas, cuchillos y tijeras; Ri6-
par, con su importante fabrica de 
zinc y lat6n, empleando ella sola a 
300 operarios, y constituyendo una 
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IYPRENTA PROVINCIAL. 

isla en este mar desindustrializado de 
Albacete; Villalgordo, con la de pa
pel comun; Almansa con las de cur
tidos, jab6n, aguardiente y la de teja 
y ladrillo; Chinchilla, con 4 dedica
das a vasijas ordinarias; Casas lbaiiez, 
con la de chocolate; Caudete, con 16 
de aguardiente; Hellin, con las de pa-• 
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pel de estraza y lie serrar maderas, 
adcmas de su dcdicaci6n al esparto; 
Nerpib, con sus batanes; La Roda, 
con !as de tierra blanca y de teja y 
ladrillo; taruona, con Ias de jab6n, 
chocolate y tejidos; Tobarra, con las 
de papel estraza e hilados de lana; 
vmarobledo, con s de teja y ladrillo 
y 13 de tinajas; y Villaverde con sus 
fabricas en funci6n de las salinas. 

Como curiosidad hay que seilalar 
la "Fabrica de ccrillas fosf6ricas" 
Hamada La Esperanza, que se instal6 
en 1876, la cual hacia su propaganda 
en el Boletin Oficial de la Provincia, 
dondc agradecia la buena acogida que 
Albacete le habla dado. 

ACl1VIDADES CLASIFIC AD AS 
COMO INDUSTRIAS 

Pero la industria de la provincia 
no s61o est& representada por las ac
tividades antes citadas, sino que tam
bi6n hay que incluir, como al princi
pio se ha seilalado, a los "individuos 
que ejercen una misma industria, 
profesi6n, artes u oficios . sujetos al 
pago de contribuci6n industrial" (I). 

citando la Administraci6n Econ6mica 
de la t!poca a los siguientes: Aboga
dos, agentes de compra-venta sin fian
za, agrimensores. al pargateros, arme
ros, boteros, cacharreros ordinarios, 
caft!s que no sirven comidas, caldere
ros, carpinteros, casas de hut!spedes, 
comisionistas de granos, confiteros, 
constructores de carros, escribanos de 
actuaciones, escribanos de camara, 
escribanos de juzgados, especulado-

• 

res en calzado, fabricas de fideos, 
fondistas, fot6grafos, farmact!uticos, 
guarnicioneros, herreros y cerrajeros, 
hojalateros, homos de pan con ven
ta, impresores, maestros de albailile
ria, medicos-cirujanos, mesas de bi
llar, notarios colegiados, pa rad ores y 
mesones, peluqueros y barberos, pro
curadores de los tribunales, relatores 
de los tribunales, sastres, sastres que 
hacen ropa surtiendo los generos, ta
blejeros, tahonas, tiendas de aceite y 
vinagre y comestibles comunes, tien
das de comestibles, tiendas de esteras 
de esparto, vendedores de jerga y al
forjas, tiendas de loza y cristal o 
vidrio, tiendas de papel pintado, 
tiendas de sombreros armados y 
sin armar, tiendas de tocino y ja
m6n, tiendas de vino y aguardiente, 
tiendas de vizcochos, tintoreros, ven
dedores al por mayor de frutos colo
niales, vendedores al por menor de 
frutos coloniales, vendedores de quin
calla al menor, vendedores de quin
calla y bisuteria ordinarias, vendedo
res de relojes de pared o bolsillo, ven
dedores de tcjidos de Jana y de seda, 
vendedorcs de tejidos e hilados de se
da, vendedorcs de tejidos y alfom
bras al por menor, veterinarios y za
pateros. 

La Contribuci6n Industrial del aiio 
econ6mico 1875-76 queda resumida 
en el siguiente cuadro (2): 

(I) '.'B.0.P.AB.", 17 de mayo de 1876, 
en A.H.P. de Ab. 

(2) Diccionario... de Es pail a y sus pose
sione!j de Ultramar, /de Moya y de 
la Cuadra,/ 187S, /pqs.: 175-176 . 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 8/1975.



lmporte de au cuota Proporcidn - 100 en 
Tarifaa Contribuyentes que sale pavado cada 

Pesetu contribuyentc 

1.• 1.369 12.652,57 13,92 

2.• 551 29.776,28 5,51 

3." 659 19.086,26 6,59 

••• 1.408 44.150,40 14,08 

5." 154 

CONTRASTE ENI'RE AGRICUL· 
TURA E INDUSTRIA 

El contraste e importancia que en 
la provincia tiene la actividad agrfco
la frente a la industrial, nos viene de
mostrada al estudiar y comparar tanto 
el Repartimiento Econ6mico, como 
la lista de los 20 Primeros Contribu
yentes, segl1n la Contribuci6n Terri
torial e Industrial del aiio econ6mico 
1875-76. Poniendo de' manifiesto la 
desproporci6n tan grande que existia 
entre una actividad y otra. 

El Repartimiento Econ6mico mues
. tra las cifras siguientes: 

-Contribuci6n Territorial, total, 
en 1875-76: 1.924.900,45 pts. 

-Contribuci6n Industrial, total, en 
1875-76: 166. 755,50 pts. 

Total Contribuciones, en 1875-76: 
2.091.655,95 pts. 

Representando la Contribuci6n In· 

1.090,00 1,54 

dustrial el 0, 12 % del total de la 
Contribuci6n Provincial. 

Y la lista de los 20 Primeros Con· 
tribuyentes arroja los siguientes da· 
tos: 

-Contribu c i 6 n Territorial, en 
1875-76: 133.171,78 pts. 

-Contribu c i 6 n Industrial, en 
1875-76: 10.118,55 pts. 

Habiendo que sefialar ademas, que 
Ios tres primeros contribuyentes de la 
territorial, pagaban cada uno por se
parado mas, que el total de los 20 
primeros contribuyentes industriales. 

En cuanto al comercio, la provin
cia importaba los productos naciona
les y coloniales de que carecia, expor
tando los que producia su agricultu
ra y pequefia industria. De aquella 
hay que destacar el azafran y el espar
to, de los que se obtenian muy bue
nos resultados. 
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En este aspecto econ6mico, Alba
cete estuvo presente en la Exposici6n 
Universal de Filadelfia de 1876, sien
do seleccionados 24 expositores de la 
provincia, y los productos que se en
viaron, salvo los metales labrados de 
Ri6par y la tierra blanca de La Roda, 
fueron todos agricolas: lentejas, al
mortas, cebada, avena, centeno, trigo 
en diversas variedades (duro, candeal, 
rubi6n, jeja y macad6n), cliilamo 
cardado y sin cardar, aceite, espartos, 
harinas de primera clase, vino de 
pasto (con 11 expositores, todos de 
Tarazona), vino blanco y aguardien
te. 

Esta breve visi6n de la industria 
de Albacete de hace un siglo, se pue
de resumir repitiendo una vez mas 
que la provincia tiene un . marcado 
caracter agricola y ganadero, y uni-

• 

camente "posee pequeiias industrias 
de transformaci6n alimenticia y aque
llas otras, a nivel artesanal, impres
clndibles en comunidades empujadas 
por las circunstancias hacia formulas 
econ6micas semiautarquicas ... " (3). 

J.J. G. B. 

(3) Vilar. J. B., Bases Sociales. EconOmi
cas del Cant6n Murciano, Edit. Cas
tellote, Mad rid, 1973, pi\g.: 97. 

FUENTES UTILIZADAS 

Boletln Oficial de la Provincia de 
1875, 1871>. 

Diccionario 1eografico, hist6rico, 
ntadl1tico, arqueol6gico, artlstico, in
dustrial, politico, bibliogr.\fico y bio
grafico de Espaila y sus posesiones 
de Ultramar. 

Moya y De La Cuadra/ 1875 
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Construccionas Vandelvirescas 
an la Iglesia de la Santisima 
Trinidad de Alcaraz 

En la plaza llamada del Cemente
rio y contigua a la munomental Plaza 
Mayor, se encuentra la Iglesia de la 
Trinidad cuya torre, junto con la po
pularfsima de El Tard6n, forma uno 
de los rincones mas bellos de la vieja 
ciudad; la misma que vio nacer a uno 
de los grandes arquitectos del Rena
cimiento espaiiol: ANDRES DE VAN
DELVIRA, quien dej6 en su ciudad 
una huella mas amplia que la conside
rada tradicionalmente. 

No vamos a afirmar que las cons
trucciones a las que mas adelante nos 
rcfcrimos sean obra suya, ni de su hijo 
Alonso, por no podei apoyarnos . en 
documentos concretos que justifiquen 
su paternidad. Sin embargo, la Biblio
teca Nacional y la de la Escuela de Ar
quitcctura de Madrid conservan dos 
valiosos manuscritos del XVII sobre 
el tratado de a•quitectura de Alonso 
de Vandelvira (I). Ellos son los que 
nos han permitido formular esta hi
p6tesis. 

Comenzaremos por et Baptisterio de 
San Sebastian, un pequeiio edificio de 
planta centrada adosado a los pies de 
la iglesia a finales del siglo XVI y cuya 
inscripci6n exterior, en la fachada que 
da a la Plaza Mayor, ostenta la fecha 
de I 592. Su planta en cuadro de 7 
metros de lado con una entrada al 

• 

Por Rubi-E. Sanz Garno 

Este desde et interior de la iglesia, 
una portada abierta a la Plaza del Ce
menterio al Norte y un 6culo abierto 
en et muro Oeste. La decoraci6n inte
rior se limita al citado 6culo, a las 
trompas aveneradas que permiten et 
paso del cuadrado al circulo, y a la 
c6pula. La planta registrada en los 
manuscritos (fig. I; Biblioteca Nacio
nal pag. 11; Biblioteca de la Escue la 
de Arquitectura pag. 18) es tambien 
un cuadrado perfecto, con tres de sus 
muros horadados y con unas trompas 
aveneradas a las que se da el nombre 
de "pechina cuadrada": "Estas pechi
nas, de cualquier suerte que sean, sir
ven para los rincones y asi esta cua
drada servira para volver un cuadrado 
perfecto en ochabado igual ... , o para 
otros efectos que se le pueden ofre
cer al maestro". 

La cupula (fig. 2) es una media na
ranja dividida en casetones de tamaiio 
decreciente para conseguir mayor efec-

(I) De Goiti: Llbro de Cortes de C
ria de Andris de V1111deMn, uquJ. 
tec:to. 1646. Biblioteca Nacional, sec-
c:i6n manuscritos. · 
Bartolome de Sombigo y Salcedo: 
l!spooldOa y ded8nlckln '°""' .. 
tnlado de Co- de f'11dca qae ... 
crllll6 AL

0 
de Vandel.tn -- Es

orito entre U7S-IS91. 1673. Biblio
tec:a de la Esi:uela de Arquitectura de 
Madrid . 
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to de profundidad y perspectiva. Cen
tra la planta y opone la superficie opri
mente de los cuatro muros verticales a 
'" fuga y amplitud espacial que pro
duce toda superficie esferica, cuyos 
nervios parecen. querer lanzarla hacia 
el infinito, efecto que se lograria sin 
mas si su centro, el1' vez de ser una su
perficie plana, se abriese en una pe
queila linterna o tan siquiera en un 
6culo, ta! como aparece en un dibujo 
del manuscrito de la Escuela de Ar
quitectura, pag. 132. El tipo (fig. 3) 
es el mismo, salvo1 esa pequeiia dife
rencia y la ausenc1a de rosetas en el 
interior de los cuarterones de esta ul
tima. Pero el modelo y fuente de ins
piraci6n es la misma, teniendo ade
miis ambas el mismo numero de ra
dios y circulos concentricos. La de· 
coraci6n de los cuarterones nos remi
te a El Salvador de Ubeda, y hace 
pensar, una vez mas, en Andres de 
Vandelvira, o al menos en su escuela. 
Por otra parte, Alonso de Vandelvira 
escribi6 su tratado entre 1575 y 1591, 
y un aiio despues se acaba el Baptiste
rio de Alcaraz. Las fechas no pueden 
ser mas concordantes, y hablan en fa
vor de los Vandelvira, de quienes ban 
de proceder los pianos para el edifi
cio de Alcaraz. 

A la plaza del Cementerio se abre 
tambien una portada de caracter van
delviresco (fig. 4). Mezcla figuras pa
ganas y cristianas, una tendencia de 
la ultima epoca de Andres junto a la 
creaci6n de "figuras magestuosas y 
clasicas", y ese es el aire de las figu
ras aqui representadas. Concebida en 
dos cuerpos, el superior de tamaiio 
mucho me nor, los enlaza por medio 
de figuras recostadas siguiendo la li
nea de las orejeras. Son las que inte
resan de manera especial por existir 

otras scmcjantes en las cnjuta• de los 
arcos de la Sacristia de El Salvador 
de Ubcda. Rcpresentan un hombre y 
una mujer con rostros de tipo helenis
tico y mantos ondeando al viento. En
tre ellas, flanqueadas por columnas y 
pilastras j6nicas, una homacina ave
nerada con las estrias tipicas del 
maestro, repetidas en las columnas 
que flanquean el primer cuerpo, y un 
San Sebastian muy deteriorado. El 
front6n curvo que corona este cuerpo 
esta rematado por motivos decorati
vos, en especial el jarr6n, que incluso 
pudieron ser tomados de la cercana 
torre de El Tard6n, la unica obra al
caracefla que con seguridad se viene 
atribuyendo a Andres de Vandelvira 
como autor de las trazas. 

En los mismos afios, en re1aci6n 
con el Baptisterio y en el interior de 
la iglesia, un tramo pr6ximo al pres
biterio y en el !ado de la Epistola. 
La b6veda es de caii6n con casetones 
(fig. 5), como las existentes en los 
tramos laterales de El Salvador de 
Ubeda y con decoraci6n identica a la 
de la cllpula del Baptisterio. La vola
da cornisa descansa sobre pilastras 
con columnas adosadas de clara as
cendencia vandelviresca. tanto en lo 
referente a las estrias de sus fustes 
como a los capiteles, cuyas volutas 
fueron sustituidas por cabezas de ani
males de expresi6n terrorifica, acen
tuada esta por el claroscuro que pro
ducen los elementos estructurales de 
este tramo. 

Volviendo otra vez al manuscrito 
de la Escuela de Arquitectura vanl'.'8 
a referirnos a la capilla llamada de 
D. Pedro Gonzalez de Araµon. en 
honor del caballero que cayo en la 
toma de Alcaraz. Si fue edificada o 
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no en el XVI para albergar sus restos, 
es problema que ahora no interesa. 
Llaman mas nuestra atenci6n'las tres 
pequefias b6vedas baidas de su inte
rior, sobrc volada cornisa (fig. 6), y 
que tambien estiin dibujadas en el ci
tado manuscrito, pagina 198. La dife
rencia viene dada por las claves de 
los nervios de la de Alcaraz. La fun
ci6n de ambas es meramente decora
tiva y el parentesco entre unas y otras, 
es obvio. El modelo es el mismo y 
esa pequeiia variante pudo ser mas 
bien debida al arquitecto o maestro 
que aiiadi6 la capilla y de cuya cate
goria no podemos dudar aun en el 
caso de que fuese un maestro an6ni
mo. 

Pero hay ademas unos datos que si 
no podemos tomar como categ6ricos 
ni base firme para Ianzar una afirma
ci6n, si podemos relacionar la facha
da de la capilla, semejante en su con
cepci6n a un arco de triunfo estruc
turado segWi tres ejes y dos cuerpos, 
con un tipo desarrollado en la se
gunda mitad del XVI y en especial 
con Ja fachada de la Colegiata de 
Antequera, acabada en 1550. La fa
chada de este templo sigue el esque-

-·· 

ma de nuestra capilla, o esta sigue a 
aquella. Ademas hemos de relacionar 
la Colegiata con el tipo de iglesias co
lumnarias que existen en nuestra pro
vincia (Villarrobledo, San Juan Bau
tista de Albacete) entre otros motivos 
para trabajar en la iglesia antequera
na el murciano Pedro del Campo, re
lacionado con dicho tipo de iglesias. 
Pero mas interes tiene para nosotros 
el hecho de que Chueca, gran cono
cedor del arte de Jos Vandelvira, vea 
en la Colegiata de Santa Maria la 
participaci6n del hijo de Vandelvira. 

Este ultimo ha de ser tomado mas 
bien como una anecdota, como un 
dato de cierto interes pero nunca de
finitorio. No ocurre lo mismo con Ios 
dibujos que nos muestran los manus
critos. Datos de sumo interes para la 

.Historia del Arte y para revalorizar 
un poco el abandonado arte de liJ 
provincia albacetense. Alcaraz no s6-
lo posee una monumental Plaza Ma
yor, sino que atin guarda buena parte 
de la riqueza artistica de otras epo
cas, y sobre todo le cabe la gloria de 
haber sido cuna de un gran maestro 
del mundo de Jas artes. 

R.-E. S. G. 

• 
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 8/1975.



Bibliografia albacetense 

Notas sabre la 

historia medieval 

de Munera 

La recicntc publicaci6n de! libro 
"Munera por dentro" nos ha dado 
la idea de sacar a la luz algunas noti
cias olvidadas por largo tiempo en 
nuestro fichero de historia medieval 
albacetense y, al par que hacer la rese
iia bibliografica de la obra de Garcia 
Solana, complementar las informacio
nes en la misma contenidas con otras 
que · nos atrevemos a ofrecer, ponien
dolas a disposici6n de los investiga
dores del pasado albacetense. Lamen
tamos profundamente no haber cono
cido a tiempo la labor de este auten
tico enamorado de Munera, lo que 
nos ha impedido brindarle estos mate
riales con que completar las paginas 
referentes al medievo de su pueblo. 
Esperamos, no obstante, puedan ·serle 
utiles para sucesivas ediciones. 

"MUNERA POR DENTRO": UN 
MERITORIO TRABAJO 

El libro de Garcia Solana, escrito 
llanamente, sin pretensiones de erudi
ci6n cientifica, es un enamorado y vo
luntarioso intento de resumir !as tra
diciones, la historia, el costumbrismo 
y el folklore munerense en una mis
celanea tematica que nos deja la im
presi6n de haber vivido alli por una 
temporada disfrutando del calor y el 
color de sus gentes, casas y cosas. Con 
todo, en el aspecto puramente cienti
fico, no deja este meritorio trabajo de 
tener ciertas lagunas y nos hacen que~ 
dar confusos algunas de sus afirmacio
nes. Sin entrar en comentarios sobre 
aspectos arqueol6gicos ni discurrir 
sobre temas folkl6ricos, que no entran 
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en nuestra especialidad, qulsi~ramos 
en cambio, y no con animo de critica, 
sino con la intenci6n de hacer luz y 
en pro del rigor hist6rico a que nos 
debemos, revisar algunos conceptos 
y hacer hincapie en ciertos hechos 
omitidos o no suficientemente resal· 
tados en la narraci6n. 

LA RECONQUISTA DE MUNERA 

En primer lugar, es muy posible 
que, como quiere Garcia Solana, fue
ra conquistada Munera en 1213, poco 
despu~ que Alcaraz. ·Nos hubiera 
gustado, sin embargo, disponer de mas 
infonnaci6n sobre el hecho. <Fue ocu
pado et lugar por las armas alcarace
ilas, o fue el propio Alfonso VIII 
quien lo tom6 al regreso de su cam· 
paila, en compailia de Ximenez de 
Rada? Rogamos al propio autor. o 
a cualquiera que pudiera darnos mas 
noticias, nos las facilite a !raves de 
esta misma revista. TambiCn nos in
teresaria conocer en que pueda ba
sarse la afirmaci6n de quc el Rey 
concedi6 el seiiorio honorifico de Al
caraz y SU comarca al Arzobispo de 
Toledo ( 1 ). Es esta una noticia cuya 
pista seguiinos hace tiempo, pero que 
aun no hemos podido confirmar. (as 
cr6nicas nada dicen acerca de la con
quista, ni tampoco de la donaci6n, 
e ignoramos las fuentes que hayan po
dido utilizarse para verificar estos 
ascrtos. 

zUNA CARTA PUEBLA DE AL· 
CARAZ A MUNERA 

El mes de octubre de 1244 seria 
testigo de uno de los acontecimicntos 
mas antiguos y trascendentes . de la . 
_'!istoria munerense. que extraiiamente 

• 

pasa desapercibido para Garcia Sola
na. De aquellas fechas parece datar 
la . primera repoblaci6n de Munera, 
cuyo Cabildo recibi6 del de Alcaraz 
la plena jurisdicci6n sobre su territo· 
rio y un tCrmino · cuya mojonera se 
fij6 escrupulosamente. El hecho de 
ser estas condiciones iguales a las que 
Alcaraz solia conceder en otros casos 
a los lugares de su senoiiio cuando 
interesaba repoblarlos, nos autoriza a 
pensar que su donaci6n al pequeiio 
concejo equivale a la concesi6n de 
una carta puebla. No podriamos afire 
marlo con absoluta seguridad. pues el 
documento original desapareci6 y s61o 
por un traslado hecho en Alcaraz a 
13 de mayo de 1512 podemos cono
cer estos detalles (2). En cambio. si 
es posible apuntarlo con grandes po· 
sibilidades de acierto. Pensamos. ade
mas. que gracias a la generosidad al
caraceiia, pudiera datar de cntonces 
el principio del crecimiento de Mu
nera. 

EL SESORIO FEUDAl. DE ALCA· 
RAZ SOBRE MUNERA 

El que Alcaraz se privase de un 
fragmento de su termino y de algu
nos de sus derechos en bencficio del 
Ayuntamiento del lugar. no quierc de
cir en absoluto que renunciara por 
completo a todos ellos. La corpora
ci6n municipal alcaracefia continuO 
detentando el seiiorfo feudal de Mu
nera, que gozaba de un cstatuto do
tado de amplia autonomfa, pero nun
ca del todo libre de la tutela de la 
villa. Sus autoridadcs debian prcscn-

(I) GARCIA SOLANA, Enrique.
Muaera por denim. Albacele, Imp. 
Fuenles, 1974. Pag.•. 2K y 29. 

(2) Arch. Mun. Alcaraz. N.0 384. Alca
raz 13 mayo 1512 . 
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tanc anualmcnte ante las de Alcaraz 
para scr confirmadas en sus cargos, 
jurar cl plcito y homcnajc rcconocien
do su vasallaje y prometiendo fide
lidad en nombre de sus convecinos. 
Asi debi6 vivir Munera durante todo 
el resto del siglo XIII. Al menos, nin
guna otra noticia de entonces nos ha 
llegado, salvo la confirmacion el 3 de 
agosto de 1272 de la carta ya citada 
de octubre de 124 7 por parte del mu
nicipio de Alcaraz (3). 

MUNERA Y EL MARQUESADO 
DE VILLENA 

lgnoramos en que pueda fundarse 
la teoria de Garcia Solana ( 4) sobre 
la resistencia feroz ofrecida por los 
habitantes de Munera a las tropas del 
Marques de Villena, la destruccion 
del lugar por las mismas,y la muerte 
de la mayor parte de los vecinos en 
lucha contra el ambicioso magnate. 
En cualquier caso, parece que no es 
del todo correcta la datacion de los 
hechos, que Garcia Solana supone 
ocurridos poco antes de 1481. En rea
lidad, Munera cay6 en manos de don 
Juan Pacheco 40 aiios antes. El 26 
de octubre de 1440, Juan II autoriza
ba al Infante don Enrique (luego En
rique IV) a separar de Alcaraz algu
nas de sus aldeas dependientes, ent c 
ellas Munera, y darlas a Juan Pache
co, que desde hacia tiempo las 
ambicionaba~ como premio a sus ser
vicios (5). 

De nada sirvicron a los alcarace
iios sus qucjas contra cl atropcllo de 
sus libertadcs y dcrcchos fcudafcs. El 
dia 27 de octubrc los lugarcs en cucs
ti<'>n cran apartados de Alcaraz por 
cl Principe Hcrcdero, quc cl dia 28 
recJamaba para si su posesiOn. para 

entregarlos seguidamente a su prote
gido. El dia 31 daba Pacheco cartas 
de poder a un hombre de su con
fianza, Pedro Trujillo, para trasladar
sc a sus nucvas aldeas y tomar pose
si6n de ellas en su nombre. Al aiio 
siguiente, 1441, el padre de don Juan 
Pacheco, Alonso Tellez Giron, nom
braba a Pedro Rodriguez Noguerol 
alcaide de Munera, con el encargo 
de ponerse al frentc de la guarnici6n 
y la fortaleza (6). Con ser esta la 
mas adentrada en tierras alcaraceiias 
de cuantas localidades pertenecieron 
al Marquesado, se convirti6 a poco 
en una de las mas estrategicas y ap
tas para la vigilancia de las tierras 
de Alcaraz en los revueltos aiios de 
guerra de posiciones que se avecina
ban. 

Nos parece poco probable que la 
conquista de Munera por el Marques, 
que parece haberse llevado a cabo pa
cificamente, tuviera lugar en media 
de la masacre que seiiala Garcia So
lana. toda vez que nos da idea de 
estar poblada hacia 1440. T ampoco 
creemos que durante sus 35 aiios de 
sumisi6n al Marquesado pudiera dar
se un intervalo de independencia del 
lugar. ya que en 1455 recibia el Mar
ques la confirmacion por el Rey de 
1a donaci6n de! mismo, junta con la 
de otras villas y a1dcas. por carta de 
Enrique IV dada en Cordoba a 6 de 

(3) Arch. Mun. Alcaraz. N.0 384. 

(4) GARCIA SOLANA.-Munera por 
denfro, pD.g. 30. 

(5) LEON TELLO. Pilar.-lnventarlo 
del Archlvo de los Duques de Frias. 
Vol. II. Doc. N.0 101. 

(6) VCunse los tes1in1onios documentales 
quc sohrc lodos cstos hcchos ofrcce 
LEON TELLO en su lnl'entarlo ... 
Docs. N.0 20. IOI, 102 y 10~ . • 
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junio (7). En 14 75 continua~a t~a
via en manos de Pacheco, qu1en e1er
cia sobre ella el seiiorio, aunque se
gun parece, en algunos asuntos tri
butarios podia considerarsele todavia 
dcpendientc de Alcaraz. SOio asi se 
comprenderia que esta ciudad se atre
viera en 1469, cuando acababa de sa
lir vencida de una guerra extenuante, 
a exigir que los munerenses, como los 
moradores de otras villas del Marques 
situadas en tierra alcaraceiia, colabo
rasen en el pago de un pedido de mo
neda repartido entre los vecinos de 
ella misma y los de sus aldeas (8). 

LA DESTRUCCION DEL CASTI· 
LLO DE MUNERA 

Tampoco podemos mostrarnos de 
acuerdo con Garcia Solana acerca de 
la fecha en que fuera derribado el 
castillo de Munera. Afirma el, ba
s3ndose en la informaci6n suminis
trada por Sarthou Carreres (9), que 
tal acontecimiento data de pri11cipios 
de 1481 (4 cnero). Sin embargo, hay 
que advcrtir quc Sarthou no consulto 
pcrsonalmcnte los documentos, sino 
quc sc limit6 a reseiiar los datos que 
cl cronista albacctensc don Abraham 
Ruiz Alcazar le facilitara. Por un 
error, cl Sr. Ruiz interprctO a su vcz 
que la fccha de una ejecutoria autc\
grafa de Isabel la Catolica, dada en 
Medina del Campo a 4 de encro de 
1481 y conservada en el Arch. Mun. 
de Alcaraz (I 0) dcbia correspondcr a 
la cpoca en que los sucesos en clla 
relatados tuvicron lugar. No cs asi, 
sin embargo, y una mas atenta lcctura 
de la carta nos lleva a tencr la sc
guridad de que los acontecimientos de 
quc habla la Reina son muy anterio
rcs. Acaecieron durante la Guerra del 
Marquesado, incluida a su vez dentro 

• 

del marco mas amplio del conflicto 
sucesorio que enfrent6 en Castilla a 
los reyes de Sicilia, don Fernando Y 
doila Isabel, con doiia Juana la Bel
traneja y su prometido, el monarca 
portugues. 

Cuando en 1475 se levant6 Alca
raz contra el Marques de Villena Y 
enarbolaron sus vecioos los pendones 
de los Reyes Cat61icos, las tropas de 
la ciudad comenzaron a hostigar los 
lugares mas cercanos perten~~ientes 
a Diego LOpez Pacheco, h1J0 del 
Maestre Juan Pacheco. Los habitan
tes de Villanueva de la Fuente y Mu
nera fueron los primeros en recibir 
el castigo. Los de El Bonillo, mas 
prudentes, viendo que no podrian so
portar el enfrentamiento con la ciu
dad, prefirieron rebelarse a su vez 
contra su seiior y pidieron ayuda a 
los alcaraceiios. Estos enviaron sus 
milicias y. para eliminar la amcnaza 
que para El Bonillo suponia la c~r
cania de los hombres del Marques, 
acantonados en Villanueva y Munera. 
sitiaron ambas localidades, las rindie
ron y destruyeron sus fortificaciones. 
Mas de dos millones de marnvedis 
gast6 Alcaraz en esta empresa. pero 
pudo darlos por bien empleados, pues
to quc en adelante no podria cl Mar
ques. guarecer sus tropas tras aquellas 
defensas. ni los muncrcnscs sublcvar
se contra la ciudad, que tras este gol
pe de fortuna y con la derrota de Die-

(71 LEON TELLO. lnvenlario,,, Doc. 
N.0 146. 

(Kl I.EON TELLO. lnvenlarlo... Doo. 
N.° 93. 

(9) GARCIA SOLANA. Munera por 
denlro. Pa~. 30, y SARTHOU CA· 
RRERES. Carlos.-Ca.,.tUlus de Es
paiia. Valencia 1932. PUg. 196. 

(10) Arch. Mun. Alcaraz. N.0 280. Me
dina del Campo. 4 enero 1481. 
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go L6pez Pacheco en la guerra, vol
vi6 a reasumir el perdido sei\orio sa
bre su antigua aldea. La calda de Mu
nera en poder de! Concejo alcaracei\o 
debi6 ocurrir sin duda alguna en 14 75 
6 1476, a mas tardar. Es muy posi
ble que en su toma colaborara, al 
mando de las tropas atacantes, el pro
pio don Pedro Manrique, hijo de! 
Maestre Santiaguista y Conde de Pa
redes don Rodrigo Manrique, y her
mano de Jorge Manrique, el poeta, 
pues don Pedro intervino, segun pa
rece, en el asedio de Villanueva (I I). 

ROCF.S ENTRE MUNERA Y AL· 
CARAZ 

Repuestos ya los alcaracei\os en el 
uso de sus derechos feudales, fuertes 
y envalentonados por la victoria, no 
pudo evitarse que algunos de sus ofi
ciales y caballeros de sierra (especie 
de polida rural) pretendieran 'abusar 
de su prepotencia y arrogarse atribu
ciones que no eran de su competen
cia, entrando en el termino de Mune
ra a prender ma!hechores y ejercer 
sus }unciones, con desprecio de! ple
no derecho que el lugar tenfa a ad
ministrar su propia justicia y tener 
sus caballeros de sierra. Enterado cl 
Concejo, y ante las reclamaciones de 
los munerenses, hubo de Hamar la 
atenci6n a sus oficiales, pidiendoles 
que no se excedieran en el cumpli
micnto de su misi6n. Sin embargo. 
los races y a~tercados provocados por 
estas y otras causas similares no fi
nalizaron facilinente. En 1483 fue 
precisa la intervenci6n de un pesqui
sidor real, el bachiller Ferrand Perez 
de Monreal, quien dio su sentencia el 
14 de abril, mandando fueran respe
tados los privilegios de Munera. El 22 
de agosto de! mismo aim, los reg:do-

res alcaracei\os Gonzalo Hernandez 
Pinero y Juan de! Villar, comisiona
dos para este asunto par la ciudad. 
reconocieron la justicia de! fallo y lo 
ratificaron. Continuaron, no obstante 
los abusos, y aun el 18 de enero de 
1510 serla necesario que Juana la 
Loca ordenase, por carta dada en Va
lladolid, que la justicia de Alcaraz no 
transgrediese los privilegios y libe:·
tades. de Munera (12). 

Asl pudo el Concejo de M unera 
llevar una vida relativamente inde
pendiente dentro. de la obligada su
misi6n al de Alcaraz, pero este no 
se conform6 con detentar sus prerro
gativas feudales y paulatinamente fue 
consiguiendo mas y mas ventajas a 
costa de su aldea, cuyas escrituras de 
posesi6n se custodiaban celosamente 
en 1496 en el Arca de la Ciudad (13), 
donde tradicionalmente iban a parar 
los documentos de mayor relevancia 
de la administraci6n municipal alca
raceiia. Desde su reincorporaci(1n a la 
jurisdicci6n de esta estuvieron los 
munerenses obligados a soportar pe
sados repartimientos de dinero y le
vas militares. Sabemos que en 1490 
los soldados de Munera fueron entre 
los de Alcaraz a la guerra de Grana
da (14 ). El lugar tuvo que satisfacer 
a la ciudad importantes cantidades 

(11) Todas estas noticias pueden extraer
se del documento anteriormente ci
tado. 

(12) VCase Arch. Mun. Alcaraz. N.o 384 
y 386. Alcaraz, 13 y 14 de mayo de 
1512. 

(13) lnventario de 1496 de los documen
tos que por esa fecha se conservaban 
en el Arca de la Ciudad. Arch. 
Mun. Alcaraz. N.0 396. 

(14) Arch. Mun. Alcaraz. N.0 417. Acuer
dos junio-septiembre de 1490. Fol. 
15. 

• 
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anuales por su escribanfa, correduria · 
y· awotacenia (15), y ademas, un 
pesado tributo quc tod1j1·, Jas aldeas 
a ella sometidas tenian qlie ~bonar, 
la llamac!a Ciaenta de saD Miguel (16). 

IMPORTA!liCJA DE MUNERA 

La poblacion, a juz:gar .por la can
tidad que Munera· satisfacia en con
cepto de "Cuenta de San Miguel", de
bfa .ser nilativamente numerosa. Si 
tenemos en cuenta que Ja importancia 
de la suma a pagar era proporcional 
a la de Ja poblacion de cad a lugar, 
los .8.000 maravedis que ltacia las 
ptimeras decadas dcl siglo XVI solia 
abonar Munera Ja colocan en el ter

. cer o cuarto Jug_ar entre las localida-
des · que . por" entonces pertenecian a 
Alcaraz; por detras de Las Peiias, El 
Bonillo y Villanueva, pero muy por 
delante de Ayna, Lezuza, Sotuela
~ o Pate.-na del Madera. 

INDEPENDENCIA DE MUNERA, 
A COSTA DE ALCARAZ 

La sumision al Concejo de Alca
raz continuo hasta fecha muy tardia. 
y son numerosas las referencias a las 
ceremonias de juramento de fidelidad 
y homenaje que sus autoridades ha
cian cada aiio en Alcaraz, cuando 
habian de presentarse ante aquel 
Ayuntamiento para ser confirmados 
en ~us oficios. Pero la humillacion y 
el malestar econ6mico provocado en 
todas las villas alcaraceiias por las 
exigencias de la Metropoli hicieron 
madurar los deseos independentistas 
de la poblaci6n, y Munera sc uni6, co
mo casi todas las demas, a la corrien
te centrifuga que desmembro el ter-

• 

mino alcaraceiio en el reinado dci 
Cesar Carlos. 

Dice Garcia Solana (17) que en 
1548 recibio Munera el villaz:go y la 
independcncia en nombre del rey Fe
lipe II. No hemos tenido ocasion de 
consultar testimonio alguno al respec
to, pero es seguro, no obstante, que 
algo falla, o no es eucto alguno de 
los datos de esta noticia. 0 bien exis
te un error en Ja transeripcion de la 
fecha, o el nombre del rey no es co
rrecto, pues en 1541 faltaban aun 
ocho aiios para que Felipe II ciiiera 
la corona. Es posible, no obstante, 
que el documento se diera en nombre 
del principe Felipe, que administro 
Espaiia mientras el Emperador solu
cionaba en Alemania los graves pro
blemas planteados por la crisis pro
testante. Lo ignoramos, de todas for
mas, y, y a falta de documentacion 
en que apoyarnos, preferimos de jar 
aqui planteado el interrogante, y dar 
por terminadas estas notas, que ya 
rebasan el ambito de lo medieval al 
que nos propusimos reducirlas. Es
peramos scan utiles para alguien y 
que sirvan quizas de complemento a 
1as sugestivas informaciones suminis
tradas por este loable empeiio de Gar
cia Solana que ha cristalizado en su 
"Munera por dentro". 

AURELIO PRETEL 

(IS) Yer Arch. Mun. Alcaraz. N.0 431. 
Libro de aut05 del Ayuntamiento de 
octuhre de 1496 a noviembre de 
1497. Fols. 34. 3S y 36. 

(16) VCanse, entre otros, los libros de 
Acuerdos del Ayuntamiento de Al
caraz. N.0 372, 442, 443 y 444. co
rrespondienles a IS19, ISIK, IS2S y 
1526. 

(17) GARCIA SOLANA. Munera por 
dentro.---,f'lig. 32 . 
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Correspondencia 
Sabre los verdugos de la 
Audiencia Territorial de Albacete 

Sn DINdor: 
Edllleado en la Audlenda Terri· 

lorlal de AlbMete, en la annallclad, 
- COlldeu de maerte, me interesa· 
ria llllllel' ·aoddllS, por mera l:llriosi· 
dad llllt6rica, llollre los ejecutores de 
la jmllda en lluelCra Aadlencla. 
lEldste 0 .. eDsddo .. plaza de ver
..., ........ ? 

A!lepbmu'e, 
Vfctor Lids Malvar 
Albacete. 

Contestar-os a nuestro amable 
comanlcante con la publlcaci6n de un 
articalo hlHito de aquel gran inves
tlpdor que Ille don Rafael Mllteo6 
y Sotos, y que nsponde ampllamente 
a SU pregwdL 

Creada la Audiencia Territorial de 
Albacete por Real decreto de 26 de 
enero de 1834 (Real cedula de 2 de 
febrero del mismo aiio) el presidente 
de la Sala del Crimcn, en comunica
ci6n de 21 de julio del referido aiio 
(1) pide que este Ayuntamiento "se 
apresure a crear la plaza de Ejecutor 
de la Justicia -vulgarmente conoci
do con el nombre de Verdugo--" do
tada con 7 .300 reales al aiio y some
tida a las condiciones que se expresan 

• 

en el siguiente docume~to. que hemos 
hallado en el Archivo Municipal. 

COPIA 

"De las condiciones que se han de 
observar y bajo del pie que se ban 
contratado el ejecutor de Justicia y 
por. las que seglin se ban pasado por 
esta Real Audiencia deben pagarse 
al mismo: 

1. a Por cada ejecuci6n de pena 
de muerte en esta capital le seran 
abonados del fondo de Penas de Ca
mara y gastos de Justicia cuatro du
cados, y dos mas por poner y quitar 
el tablado. 

2. a Si la sentencia contuviese la 
cualidad de arrastrado, percibira un 
ducado, y por la amputaci6n de cada 
miembro dos, siendo de su cuenta el 
prepararlos para la fijaci6n en los si
tios que se marquen. 

3.a Cada ejecuci6n de pena de 
az.otes, vergUenza publica y otras de 
esta clase, se le satisfaran dos duca
dos. 

(I) El timbre do papol on quo osta ox
tendida esa comunicaci6n dice: Go
biomo do la Sala dol Crimon do la 
Roal Audioncia do Albacoto . 
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4. a Al pregonero o ayudante se 
le abonara la mitad de las cuotas ex
presadas en el en los articulos 1. 0 y 
3.0 del mismo fondo de penas de 
Camara y fondos de Justicia. 

S. a Cuando, por disposici6n de 
la Sala del Crimen, vaya a alguno o 
algunos de los pueblos del territorio 
para ejecutar sentencias, sean de 
muerte o de azotes o de otra clase, 
disfrutara la dieta de cuatro ducados 
por cada dia de 1 Jos que invierta en 
su ida, estada y vuelta, que le satis

. faran las Justicias respectivas de los 
fondos ordinarios destinados al efec
to; pero en la advertencia que si sa

Here de esta Capital con direcci6n a 
distintos puntos, cobrara del primero 
s6lo hasta ·el dia que de el salga para 
el segundo, que sera ya de cuenta de 
c!ste el pago de dietas, y a prorrata 
entre los dos 0 mas pueblos, de !as 
de regreso. 

6.• Tendra obligaci6n de pres~n
tarse todos los dias a· las puertas del 
cdificio de la Real Audiencia, a ulti
ma hora, para recibir !as 6rdenes que 
le comunique la Sala de! Crimen, por 
conducto de su Secretario de Gobier
no. 

7.• No podra ausentarse de esta 
Capital sin expresa licencia, o cono
cimiento de la Sala del Crimen. 

8. • Usara como distintivo una es
calera de lat6n en el lado izquierdo 
de la copa del sombrero. 

9.8 Vestira en los actos de !as 
ejecuciones, calz6n corto, chaqueta y 
chaleco de paiio negro, media de es
tambre y zapato del mismo color." 

Asi como la Sala deJ Crimen ne
cesit6 de un verdugo, el verdugo ne-

ccsitaba las "herramientas del oficio" 
y . de proporcionarselas se encarg6 
Lorenzo Carrozino, Maestro Maii6n 
(2), vecino de Albacete (3), el cual, 

(2) Asi se le llama en algunos documen
tos que hemos examinado. La Aca
demia no admite la palabra "mafi8n", 
que es, a lo que parece, regional, y 
se usa, todavia, en algunos pueblos 
de por acA y en Arag6n como sin6ni
ma de herrero. 
En italiano "magnano" significa ce
rrajero, y se pronuncia "mafiano", y 
esta semejanza con "man.An" indica 
que ambas palabras tienen un origen 
com6n, que acaso sea "manus'', de 
donde, tal vez, venga tambiCn "ma
iia" y "maiioso", expresando habili
dad para trabajos "manuales". 

(3) Don Xavier Elio, Capit&n General de 
Valencia, dispuso_ la formaci6n de 
listas de los extranjeros que se halla· 
ran en el distrito de su mando. Por 
virtud de tal orden Carrozino formu-
16 la siguieOte declaraci6n: "Lorenzo 
Carrosino de naci6n genovCs, natural 
del mismo GCnova; bautizado en la 
Parroquial de Santa InCs, cat6lico, 
apost61ico, romano, de oficio cerra· 
jero, casado en esta villa con Loren
za Garcia; vino a Espafla al falleci
miento del Seflor Carlos Tercero, resi· 
diendo al pronto con dicho oficio en 
la ciudad de Barcelona y Zaragoza; 
de Csta pas6 a la villa y Corte de 
Madrid desde donde fue destinado 
por los sefiores directores de las fa. 
bricas de Ri6par, a la de Salobre, y 
desde Csta a las de dicho Ri6par, per
maneciendo en ambas cuatro aiios, 
juramentAndose de orden del Gobier· 
no en la ciudad de Alcaraz, a obede
cer y seguir las 6rdenes y leyes de 
S. M. el Rey de las Espail.as; de alli 
pas6 a establecerse a esta villa en su 
oficio de cerrajero veinte y dos aflos 
hace, de los cuales lleva diez y ocho 
de matrimonio con la referida Loren· 
za Garcia, natural de la misma con· 
tando en todo veinte y nueve ail.os 
de residencia en el Reino; su Animo 
es continuar bajo el mismo juramen
lo de fidelidad :y obediencia a las Le· 
yes. en et Pais. para cuyo efecto estU 
pronto, en caso necesario, a ratificar • 
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antes de que fuera nombrado el ver
dugo, construy6 el aparato para dar 
garrote, las esposas y otros acceso
rios, por precio de 1.140 reales; ha
biendo oido nosotros hacer grandes 
elogios de la perfecci6n de! aparato 
y del artifice que lo ejecuto. 

AI concurso abierto por el Ayun
tamiento para cubrir la plaza de E je
cutor de la Justicia acudieron sola
mente dos aspirantes; nllmero que, 
despues, aument6 mucho, pues en Ja 
convocatoria de 1865 bubo siete can
didatos. 

Desde la creaci6n de la plaza has
ta que se suprimi6, ocuparonla los si
guientes (4): 

. Numero I, desde 6 de marzo de 
1835 ·en que fue nombrado, a 8 de 
mayo de 1842, en que falleci6. 

Numero 2, .de 29 de junio de 1842 
a 28 de julio de 1855, en que muri6. 

Numero 3, de 21 de enero a 15 de 
noviembre de 1856, en que ces6 por 
renuncia. 

Numero 4, de 13 de octubre de 
1857 a I 0 de noviembre de 1864, en 
que muri6. 

Numero 5, del I al 17 de marw 
de. 1865, en que renunci6. 

Numero 6, de 4 de abril de 1865 
a 17 de junio de 1880, en que se le 
declar6 incapacitado por haber enlo
quecido. 

Numero 7, de 17 de septiembre a 
27 de octubre de 1880, en que re
nunci6. 

Numero 8, de 27 de octubre de 
1880 a 2 de Noviembre de 1894, en 
que ocurri6 su fallecimiento. 

• 

Este, que ajustici6 a 27 reos, fue 
el ultimo de )os ejecutores de esta 
Audiencia, pues por R. 0. de 7 de 
noviembre de 1894 mandose que se 
dejara sin proveer la plaza. 

Algun tiempo despues, se remitie
ron a Sevilla el aparato y demas ins
trumentos para dar garrote, por con
siderarlos aqui innecesarios, toda vez 
que la plaza habia sido suprimida. 

Para final de estas noticias, ofrece
remos algunas referentes al sitio en 
que se llevaban a cabo las ejecucio
nes de pena capital en esta de Alba
cete. 

AJzabase el "fatidico" tablado a 
la entrada del paseo de la Feria, junto 
al costado derecho de la casa Hama
da "La Teneria", contigua al grupo 
escolar que alli existi6, y despues se 
construy6 miis alla de la plaza de 
toros y no muy lejos de una casa co
nocida por la "Tenerfa vieja", inme
diata a la carretera de Jaen. Asf lo 
dice un documento que hemos vista 
en los expedientes que, tocantes al 
asunto objeto de nuestro trabajo, 
existen en el Archivo de esta Audien-

nuevo juramento.~ Albacete, 12 de 
enero de 1816.-i Lorenzo Carrozino." 

(Rubricado). 
A Carrozino se debe el floreciiniento 
de la industria cerrajera en Albacete 
durante la Ultima f;enturia. 
Tenia el taller en la plazuela de don 
Pablo, despuCs plaza de las Carretas 
y hoy plaza de Mateo Villora. en 
una casita que ocuparia el centro, 
poco mas o menos, de los edificios 
actualmente comprendidos entre las 
calles de Postigos y Cid. 

(4) Un sentimienlo piadoso nos ha indu
cido a ocultar tras un guarismo los 
nombres de los ejecutores. DejCmos
les all<i en los folios judiciales, a don
de puede acudir, coma nosotros, 
quien desee conocerlos . 
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cia, y ban sido consultados por noso
tros. 

El tat documento es un oficio dirigi
do por el Ayuntamiento a la Audien
cia, en 21i de Octubre de 1865, en 
et cual se manificsta que estando d 
sitio en que se efectuaban las ejecu
ciones "pr6ximo y a la ·:~ta de una 
de las principalcs calles de1 la pobla
ci6n entre dos caminos concurridos y 
enmedio de uno de los pascos publi
cos; ha acordado -- -el Ayuntamien
to-- seiialar para aqucllos uctos las 
eras llamadas de San Sebastian, es-

paldas de la plaza de toros, en cual
quicra de los puntos intcrmcdios, 
desde la casa que fue asilo de men
digos hasta el carril de las viiias que 
dirige al vado del camino de "Nava 
Blanca". 

Concluyamos diciendo, que ya quc 
la suerte dispuso que el verdugo y sus 
antipaticos "chirimbolos'' desapare
cieran de Albacete, quiera Dios que 
no vuelvan. 

Rafael MATEOS Y SOTOS t 
Cronista de esta provincia 

• 
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