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Una Artesania Albacetense 
singular: 
ENCUADERNACIONES 
DE ARTE. 
Por Miguel Panadero Mo}a 
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Tan importante como el libro en· si 
en estas ocasiones, pueden resulta~ 
otras variadas facetas suyas; asi, el 
conocimiento de! proceso de! mate
rial de su fabricacion, los procedi
mientos historicos de reproduccion, 
de la evolucion de !as materias es
criptoreas, de! formato o de la 
encuadernacion. Dentro de este 
ultimo aspecto es permisible un 
especial cuidado para lo que ha dado 
en llamarse la dimension estetica de! 
libro, es decir, el conocimiento y la 
valoracion de !as ilustraciones que 
acompai\an al texto, o la ornamenta
cion y el porte de su cubierta 
exte.r~or. Digamos, finalmente, para 
iustif1car esta colaboracion, que en 
esa labor ultima, protectora y embe
llecedora a la vez, se han distinguido 
con brillantez algunos albacetenses; 
son, o han sido, conciudadanos 
singulares que de forma silenciosa 
sin estridencias -porque la encua'. 
dernacion es tarea minuciosa y pa
ciente que no !as permite-, trabaja
ron y siguen trabajando, sumando 
prestigio al buen nombre de Albace
te, su cuna. 
Es sabido que la encuadernacion 

esta sujeta a una tecnica definida 
que dispone de su propio vocabula'. 
rio; pero tambien puede ser enrique
cida por un conjunto de valores 
personales ai\adidos y de estimacio
nes subjetivas que la constituyen en 
un arte tan preciado como pueda 
serlo el.esmalte o la orfebreria. 

Considerado desde esta perspectiva 
la encuadernacion cuenta con sus 
investigadores y tratadistas especiali-
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zados, que escriben para una 
categoria de personas, necesaria
mente de reducida extension, identi
hcada con el nombre de bibliofilos. 
Estos amantes de! libro lo consideran 
antes que medio transmisor de 
ciencia y cultura, como soporte 
delicado, susceptible de embellecerse 
con la expresion artistica con la 
patina de los siglos o, simplemente, 
con la singularidad. 

En el camino de la creacion de esta 
clase de obras de arte pueden ser 
nombrados algunos artesanos de la 
enc~adernacion. en Albacete: Pedro 
Martinez, con taller establecido hoy 
todavia, afortunadamente, en una de 
las calles de! nucleo antiguo de la 
ciudad, conocido y admirado tanto 
dentro como fuera de ella; Juan Jose 
lgualada, excelente maestro encua
dernador de la Diputacion Provincial 
que a su labor en este arte de Ja 
ligadura artistica ha unido el de 
impresor artesano en oro; y Jose 
Panadero Sala, fallecido en 1962, 
encuadernador y miniaturista, artifi
ce ~e obras reputadas unicas y 
gemales, y mas estimado en los 
mercados especializados nacional e 
internacional que conocido entre su 
pueblo. Para nuestra satisfaccion los 
encuadernadores de arte de Albacete 
figuran ya en los catalogos y ensayos 
de encuadernacion espai\ola ( 1). 
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De los citado$ en prirncr lugar sc 
ocup6 rccicntcmcntc la prcn~a local 
dcdicandolc\ oportunos. arnplios y 
1ncrccidos rcportaics (2) . En cuanto 
al ultin10. dcsaparccido hacc ya 
varios aiios ~in habcr disfrutado al 
n1isn10 nivcl igual rcconocin1icnto. 
:.ir,·an c:.tas lin cas de 111inin1a y 
sentida biografia artistica suya. in 
1nc1nor1<1111. 

Jose Panadcro Sala: El Artista 

Jose Panadcro Sa la nac i6 en 
Albacetc. en cl ano 19 10. Fuc cl 
(1 1!i1no de los ci nco hijos de un 
prcstigiaclo profcsional vincu lado a 

la~ acti' idadc\ de la Aud1cnc1a 
lcrritorial de Albacclc. que poi.tc
rionncntc \cria lla111ado a clc\Clnpc
il a r la alcalclia de la capital. 
Siguicndo la tradicion fan1ihar C\tu
di6 la licenciatura en f)erccho. 
doctrina quc nunca cjcrcitada: ohi
dando csa t)rcparaci6n uni,·crsil:1ria, 
acabada la contienda ci\ ii. busc6 
otras salidas profcsionalci. 111a~ acor
dcs con ~u pcr:.onalidad. 

Hacia 1940 cornenz6 a ilun1inar 
pergaminos y cstan1pas y a clibuj:1r 
ilustracioncs diversas;pcro C\ta acti
vidad resultaria n1u,· lirni tada v . -
.::st rccha par a Stll> aptitudes. \U 

capacidad y su tc111pcr:unc11 to. y por 
cllo hubo <le orientarsc hacia Olros 
horizontcs bicn pron to. i\ mcdiado~ 
de aquclla 1nis111a dccada ~e inicio en 
cl cstudio y aprcndi;rajc d1: la~ l'-'cni· 
ea~ de la cncuadcr11ac1b11. aprendi
/ai1: en 1:! quc colaboro cnn otro 
prc ... tigiado artc~ano dcl libro. c~t:t
bt.:cido en i\lbaccte. el ya nonibrado 
P\·d ro >I a rt i nez. 

En brc,·c ticn1po. las pr:ictic:t~ dcl 
t:11lcr qucdari:tn dorninada~ por l:t~ 
fatuhade~ C.\tCpcionalc~ rc,·cladas 
por cl aprcndiz quc. ade111;il>. 
\·orncnzaba a a1iadir la calidad de sus 
dibujos a plurna al pcrga111ino o a la 
picl. tradicionaln1cntc sobredorado o 
gofrado. En aquclla prin1cra cpoca 
:tlgunos de sus lrabajos orna111cnta-
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les, a media pie!, fueron decorados 
solamente en lomo y vueltas (encua
dernacion de los CUENTOS DE LA 
ALHAMBRA, de W.lrving, todavia 
firm ado con la marca de\ taller de P. 
Martinez), o con alguna mayor 
importancia pero sin dar todavia la 
definicion de su estilo, en cubiertas 
lomos y contracubiertas, formando 
orlas que enmarcaban delicadas 
estampas ( decoracion de\ llamado 
MI SAL DE LA VIRGEN, ofrenda de 
D a Ma de la Concepcion Gotor y 
Perier a la Virgen de los Llanos, en 
1946, tambien firmado por P. 
Martinez -la encuadernacion- y 
por J. Panadero -las ilustracio
nes-). Sin embargo, evidentemente, 
esta formula no satisfacia sus 
ambiciones;con el tiempo la orna
mentacion del libro habia de adquirir 
la atencion preferente, casi absoluta 
de! interes de! artista, aunque la 
encuadernacion, efectuada ahora 
directamente por sus manos recibiria 
a su vez un complementario cuidado 
especial que le llevaria hasta lograr 
una perfeccion y maestria inimita
bles. 

Entre sus colegas espaiioles el 
encuadernador albacetense comenzo 
a disfrutar de extraordinario pres
tigio y de nada disim ulada admira
cion (3). Quizas, de todos ellos, 
quien mejor logro penetrar en el 
conocimiento de su obra y de su per
sonalidad fuera el catalan Emilio 
Brugalla, que mas tarde dedico en la 
prensa especializada, a partir de 
1962, varios recuerdos emocionados 

en su memoria (4). 
Brugalla habia podido descubrir en 

nuestro pintor " un singular senti
miento del color y una retina 
privilegiada"; estas cualidades se 
desarrillaron en un ambiente de 
aislamiento dificil, que hubo de su
perar con voluntad de autodidacta 
enardecido por una limpia pasion 
hacia lo minucioso, por una escru
pulosa exigencia de los pequeiios de
talles y por una meticulosa pulcri
tud. 

Sin embargo, una vez mils se repro
dujo la maxima biblica, los suyos no 
le reconocieron, acreciendose en el 
artista un crecimiento de desestima; 
recluido en su reducido taller, 
-prensa, tijeras, engrudo, pluma y 
tintero, una hogariia mesa camilla y 
sus ilusiones-se esforzo sin atisbos 
de recompensa, hasta sentir que el 
ambito local, su ciudad, quedaba 
pequeiia para el. 

El encuadernador catalan citado, 
refiriendose a esa epoca de la vida 
del encuadernador albacetense, es
cribiria despues estas delicadas pala
bras: "Su gran esfuerzo, sin lauros 
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inn1ediatos ni reconipensa cierta. se 
cs1i1116 sonriente entrc los suyos pero 
cn,<Jelto en la densa nicbla de! es· 
ccp1icis1no. Sin enibargo. cl do1ninio 
que llcg6 a posecr de su a rte y de su 
oficio fue cl podcroso ci ncel que la· 
br6 su prcstigio" (5). 

C na laccrantc tristcza le acon1pan6 
~icrnprc en Albaccte. su ciudad; en 
clla se 111antuvo recluido. limitando 
la exhibici6n de sus obras a algunas 
contadas personas entrc !as que dis· 
tingui6 a Don Francisco dcl Can1po 
Aguilar. El ilustre periodista quc sc 
111a11ifest6 co1no articu lista fccundo. 
con fesaba su arrobo n1:is tardc. en 
una nota postrera. afirmando no 
haber encontrado ja111as palabras 
para ponderar "aquellas n1aravillas 
salidas de su n1ano", adjetivandolas 
cn tonces co1no "n1ucs1ras de un arte 
ini initablc y envidiablc, caso (1nico 
en la encuaclernaci6n artistica espa· 
i\ola, de grandeza y paciencia'· (6). 
En los priincros ai\os dela dccada 

de 1nil novccientos cincuenta Jose 
Panadcro con1enz6 a viajar peri6di· 
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can1cntc; al princ1p10 a Madrid, a 
Barcelona poco dc~pul:s, para ofrc· 
ccr a l ibrcro~ y bibli6filos su mara\'i· 
llo\a producci6n. Fruto de esta cta· 
pa '>On !as ai.on1bro~as encuaderna· 
cioncs quc se inlcgraron en las colec
cionel> de la Bibliotcca Nacional. Y 
de la Biblioleca de Palacio. y en 
otras particulares propiedad de Don 
Vicente Casta11cda. l o~ Duques de 
Alba y tv1aura y don Luis Calandre. 
En SU epoc;i ulti1na dcdic6 n1ayor 
atcncion a lol> circulos calalanes: aen 
Barcelona. su principal n1archantc 
fue entonces don Pedro Pujol y su 
nias cntusial>ta co1nprador el cale· 
dr:ilico Doctor Piulat·h~. 
()cupaclo con una pcnnanentc 

atcnci6n diaria y durante una larga 
clcdic:ici6n quc c:1.ccclia crccidan1en· 
tc la jornacla habitualdc trabajo. cl 
anisla c1npleaba de dos a tres n1eses 
en la cncuadernaci6n y ornan1enta· 
ci611 de cada una de sus obras. Tra· 
bajando en silencio. solo. sin clisci· 
pulos ni auxiliares, su obra no tienc 
continuadorcs. pudicnclo calcularsc 
alrcclcdor de 70 lo~ cjcn1plarcs naci
dos de sus n1anos: y cada uno de 
cllos pucdc ser esti1naclo con10 pieza 
1'111iea e i11in1ilable. 

,1'1 f RRl ~ \ LL\ 0.,. "t 
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Su olirn: <'aracteristicas) cstilo. 

Una 'c1 en po~csion de los sccrc1os 
1cc11ico~ d..: ~11 an..: . crc6 un es1ilo de 
cncuaclcrnat· io n p..:rfcc1an1enie defi 
nido. Sus trabajos sc hic iero n sic111· 
pre con pcrga111i110: c ncuadernacio· 
ncs ~·on un :1cabado in1pecablc. e nri
quecid:is con dibujos a plun1a a lusi
,·os :ii t:on1cnido del libro en co111u· 
ni6n C!>piritual con las bellczas que 
cncicrran !>LI'> pagina~ (7). y. final· 
111ente. l:iqucada. 

Co1110 arquc1ipo de su producci6n 
nos sirve l:i descripci6n de alguna de 
sus obrns. 

En 1953 encuaclern6 el lib ro titula
do "PASEO POR MADRID. 1835" 
que sc encuenlra en la Biblioteca de 
Palacio (8); cste cje111plar fuc cxhibi· 
clo en la Exposici6n de Encuadcrna· 
dores Espanoles Contemporaneos de 
1963. mcrecicndo de la crltica la 
cs1i1naci6n de constituir. sin duda 
ninguna. la 1ncjor de cste anista (9. 
El libro fue e ncuadcrnado en pcrga-
1nino, piinaclo y laqueado. Adorna
do profusa rncnle en loda su superfi· 
c ie exterior , 1:1 dccoraci6 n de las cu· 
b iertas sc co111pone de n1otivos flo ra· 
les de cst ilo rococo. que. co1110 scria 
conslante artistica suya, encicrran 
1111 ovalo central: en cada uno de 
cllos sc introdujo una ilustraci6n 
alusiva al tcxto; la segunda cubierta. 
por ejc111plo. reproduce una csccna 
que sc si11'.1a delante de la ern1i1a de 
San Antonio . estando fir111ada y fc-
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chada con su fo nnula usual: '"JOSE 
l'ANADERO . 1953'". En an1bas 
contraportadas dibujo dcntro de 
scndos 111cdalloncs . los ln1sto\ c111pa· 
rcjaclo~ de una 1naja y un chi\pcro. 
en la prin1cra. y de una da1na y un 
cah:illcro ro1nan1icos. en la ~cguncla. 
·1 odo\ lo~ dibujos. pri111oro,a111cn1c 
colorcados. van sobrc pcrg:inlino. y 

laquc:idos. 1 an to 1:1 pane clc las 
cont ra1ap:1\ ~ i n dccorar con10 l:i' 
gu:1rd:1' \c 'i,1ic rl111 d l· ra'n i<ra natt'. 
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permitiendo en sus hordes el detalle 
de una estrecha banda de pergamino 
ornamentado. El lomo, igual que !as 
cubiertas, iba profusamente decora
do y en esta ocasion se termino con 
nervios, formula utilizada por el ar
tista alternativamente con el acaba
do liso. El cajo, invariablemente, se 
concluyo hacia fuera totalmente re
hundido, es decir, a la romana, mas 
grato para la pericia tecnica de su 
autor.La cabeza, en este caso como 
en otros, se decoro tambien con mo
tivos florales pintados. 

El segundo ejemplo esta fechado 
algo despues. 
En 1957 encuaderno una edicion de 

"Platero y yo", para el doctor Don 
Luis Calandre, uno de sus clientes 
mas constante, admirador y amigo, 
que llevaba su pasion de bibliofilo al 
extrema de buscar retales originales 
de tejidos preciosos para su utiliza
cion adecuada en la encuadernacion 
de arte. Por aquellas fechas el artis
ta se ufanaba de una dificil innova
cion tecnica. una bordura muy bien 
acogida por los expertos, consistente 
en una terminaci6n en forma de cor
don de los cantos de !as tapas del 
libro, que realzaban el conjunto. 
"Platero y yo" fue encuadernado 

en pergamino, pintado y laqueado; y 
decorado con motivos insplirados en 
el libro. La ornamentacion de la cu
ierta se distribuyo en una gruesa 
orla con pajaros, mariposas y moti
vos florales que formaban el marco 
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de sendos ovalos con escenas alusi
vas al texto, donde el autor puso su 
firma: JOSE PANADERO. Las con
tratapas !as cubrio de moare rojo, 
ilustrados con nuevos motivos pinta
dos y laqueados sobre pergamino. 
Una fabrica semejante se le dio a !as 
guardas, mientras que !as contra
guardas se cubrieron en papel pinta
do a mano. En este caso la decora
cion del lomo tambien ocupaba los 
entrenervios distribuida en !as areas 
limitadas por los nervios; el cajo se 
termin6 a la romana y los cortes, 
igualmente, fueron pintados. Para 
protejer la encuadernacion constru
y6 un estuche recubierto de perga
mino y terciopelo rojo con medallo
nes y cabeza en pergamino tambien 
pintados y laqueados, en las que 
escribi6 la firma siguiendo una for
mula nueva con la fecha y lugar: 
JOSE PANADERO ORNAVIT. AL
BACETE, 1957. Finalmente todo el 
conjunto se cobijab, a su vez, dentro 
de otra caja o guardaestuche, recu
bierta como aquel, con pergamino 
pintado y terciopelo rojo. 

Los motivos elegidos para sus deco
raciones con mayor insistencia reve
lan claramente el temperamento ro
mantico de! pintor. Muchas de sus 
obras, por el tema o por su autoe, 
estuvieron relacionadas con este mo
vimiento cultural, y cuando no era 
asi, lacerias, construcciones de arte 
g6tico y musulman, detalles, figuras 
y trajes de epoca inspiraron sus me-
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jores ilustraciones. 

Ultima epoca: floracion. 

No fue facil hallar clientes para 
este arte de minorias al final de 
aquella decada que termin6, en la 
reciente historia nacional, con la se
rie de medidas econ6micas conoci
das como plan de estabilizaci6n. En 
la correspondencia de! encuaderna
dor albacetense con libreros y cole
gas (Pujol, Antolin Palomino, etc.) a 
la vez que se reproducen noticias 
penosas sobre la generalizada regre
si6n de! mercado, tras de nuevos 
horizontes, se mencionan la aventu
ra de Europa y de America, el grupo 
de LA RELIURE, de Paris y la casa 
Brentanos de Estados Unidos. Estas 
circunstancias adversas contribuye
ron a minar su salud ya quebradiza; 
no obstante, prosigui6 trabajando en 
una serie de libros que fuerin adqui
ridos, en su mayoria, por bibli6filos 
de la ciudad condal. 

Bajo este clima vivi6 hasta 1962; en 
la primavera de aquel aiio comenza
ba a organizarse en Madrid una ex
posici6n-homenaje al encuadernador 
espafiol. Con este motivo el artista 
albacetense fue invitado a colaborar 
porque -como afirmaba la Condesa 
de Mayalde al solicitar su participa
ci6n-, su nombre era ya uno de los 
mas interesantes dentro de este cam
po artistico en nuestro pais. En prin
cipio la inauguraci6n se habia pre-
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visto para el mes de junio; sin em
bargo, sus puertas no se abririan 
todavia. 

Despui:s de no pocas resis tencias y 
vacilaciones nuestro encuadernador 
se ofreci6 a colaborar; el certamen 
fue aplazado por la comisi6n organi
zadora has ta octubre. Una breve de
mora nada mas, justificada por la 
premura de tiempo y lo desaconseja
bie de !as fechas elegidas para la pri
mera convocatoria, serian suficientes 
sin embargo, para que el artista no 
pudiera llegar a verla; ni siquiera, 
seguramente, si se hubiera celebrado 
en esta segunda edici6n pues, a me
diados de octubre, moria en Albace
te. 

La Exposici6n de Encuadernadores 
Espafioles Contemporaneos se cele
br6 por fin en el Museo Municipal 
de Madrid, en el mes de julio de 
1963. Las obras de! artista albace
tense Jose Panadero ocuparon el lu
gar preferente y la critlica elogi6 sin 
regateoS de forrna unanime SU Jabor 
inimitable. En el cataJogo de la ex
posici6n aparecian relacionadas 
hasta trece de sus obras represen
tativas de! periodo comprendido en
tre 1951 y 1960, destacando mereci
damente sobre todos los trabajos 
expuestos a pesar de la indudable 
calidad de los restantes autores pre
sentes: Diaz Lassaletta, Galvan, 
Brugalla, Macedo, Monje, "Nico
las", Palomino y Sancho Viana. 
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Con aquella expos1c1on se preten
dia, en opinion de una ilustre espe
cialista, n• Matilde L6pez Serrano, 
directora de la Biblioteca de Palacio, 
llamar la atenci6n de los coleccionis
tas y amantes de! libro para que 
ayudaran a un arte tan precioso co
mo el de los encuademadores, 
haciendo ver al mismo tiempo que 
los artesanos espafioles habian llega
do a una perfecci6n que permitia la 
comparaci6n con los mejores encua
demadores franceses (10). 

Brugalla, artesano y publicista de! 
arte ligatorio, escribiria un afio des
pues para LA RELIURE 6rgano de 
expresi6n de los encuadernadores de 
arte de Paris, en el portavoz de 
"aquellos monstruos" dictadores 
mundiales de la moda y de! buen 
gusto, -como habian sido llamados 
por Antolin Palomino en su corres
pondencia con Jose Panadero-, la 
noticia de la vida y obra de! artista 
de Albacete. Otra vez mas, volveria 
a insistir en el recuerdo a Jose Pana
dero, en 1965, desde Barcelona, ca
lificandolo como artista ignorado y 
pintor y encuadernador asombroso. 

"Con su presencia -escribi6 Bruga
lla- el sequito de !as artes de! libro 
se engros6. Sus creaciones no reba
saron nunca los limites de los clasico 
o tradicional ( ... ) . Como pintor expe
riment6 horror ante !as veleidades 
artisticas de! mundo actual. Conse-

10 

cuente con sus principios, sus encua
dernaciones y sus lacados fueron en 
cada caso, una dificultad vencida 
( ... ). Si su vivir efusivo, todo amor, 
transcurri6 con pasos inciertos, con
trariado de si mismo y Ueno de ofus
caciones, su obra, plena de unci6n 
fue serena y majestuosa. La eleva
ci6n de! artista describi6 una fulgu
rante estela" (11). Una fulgurante 
estela que se habia apagado ya, des
graciadamente;y quienes viviamos 
en el entorno suyo nunca volveria
mos a disfrutar de! maravilloso rega
lo de la contemplaci6n de su obra. 

M.P. 

<JO) Matilde LOPEZ SERRANO.- "Exposici6n de Enrnadernadore 
hpailoles Cunlemporirneo,", Madrid, 1%3. Catiilogo 

(II) Emilio BRUGALLA, La VanRuardiu F.<pu;jofo, 18-11·65, Ob 
cit. 
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BOG ARRA: 
Vida rural en la 
Sierra de Alcaraz. 
Jose Sanchez Sanchez 

Hasta ahora la variada geografia de 
la provincia de Albacete ha consti
tuido un sector del suelo peninsular 
con escasa atenci6n por parte de los 
estudiosos. 

El interes por las aguas subterrane
as ha polarizado actualmente esa 
atenci6n en el area de Los Llanos. 
No obstante, parece ser que esta sur
giendo, de distinta procedencia, una 
toma de conciencia sobre la necesi
dad de prestar mas atenci6n a nues
tra provincia y de dar a conocer sus 
muchas e interesantes peculiarida
des. 
Quiza no sea este el lugar mas ade

cuado, pero justo es reconocer la 
excelente idea de crear una revista 
de Estudios Albacetenses que, desde 
dentro de la provincia, fomente y 
canalice los estudios y de a conocer a 
los albaceteftos y no albaceteftos las 
caracteristicas de nuestras tierras, 
los problemas de nuestras gentes y 
los detalles de nuestro panorama 
cultural. Justo es tambien reconocer 
el esfuerzo y el merito de quienes lo 
han hecho posible. 

Sin duda alguna, en el conjunto de 
temas a tratar. uno de los que mas 
merecen la atenci6n son nuestros 
pueblos, muchos de ellos alejados, 
desconocidos, olvidados y hasta casi 
arruinados. 

SITUACION Y ORIGENES DE 
BOG ARRA 

Los 165 km. cuadrados que ocupa 
el municipio de Bogarra se extien
den por monies y valles de la ver
tiente oriental de la Sierra de Alca
raz. El rio Madera o rio de Bogarra, 
que desciende de las altas cumbres 
de la Sierra del Agua, cruza el mu
nicipio en direcci6n SE, encajado 
unas veces, abriendo valles otras, 
para terminar desembocando en el 
rio Mundo, en un paisaje de lineas 
bravias y pintorescas. 

El rio, con sus pequeftos afluentes, 
es el protagonista de la vida agrico
la. Los valles se ensachan a expensas 
de unos materiales triasicos b!andos 
(margas y arcillas) que subyacen ba
jo las duras capas de calizas jurasi
cas. Estas son permeables y permi
ten la filtraci6n de las aguas que, en 
el contacto con !as arcillas y margas 
impermeables, brotara en innumera
bles manantiales, junto a los cuales 
pequeftas aldeas logran apenas so
brevivir. 
El paisaje queda asi diferenciado 

entre el espacio forestal, de suelo 
aspero y dominado por !as masas de 
pinares, mas arriba de los mi! me
tros, y el espacio agricola, mas 
humanizado, en ocasiones sometido 
a una intensa erosion y ocupado por 
unos cultivos fundamentales desti
nados a la mera subsistencia de las 
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gcn1ci. quc han sufrido y siguen su· 
frienclo cl in1pcrativo de la en1igra· 
. ' 

ClOn. 

En cstos valles ya sc instalaron puc· 
blos primi!ivos . con10 lo dcn1ucstra 
la cxbtc ncia de restos a rqucol6gicos 
y cl h:dl<17.go de la · · Esfingc clc 
Hachcs" (Musco Arqueol6gico de 
Albacctc). quiza pcncnccicn1cs a la 
antigua Bigcrra (Tito Livio, Ab urbc 
condita. libro XXI V. 41) . La cxcava· 
ci6n clcl Valle de Haches sospccho 
seria de gran intcres. 

Pequc11os nucleos se desarrollaron 
en la~ proxi1niclaclcs de fuen tes y rios 
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~. cntn; elloi., cl pueblo de Bogarra 
llcg6 a tcncr especial prcc1111ncncia. 
Asentado en un lui.:ar c\tra1fgico. 
c:on una e'.>plendida huena a ~us 

pies. ya sobrcsalia en cl '· XV! con 
cl non1bre de Ca,tillo de Bogarra 
e111re IOS nuclcOS princ:ipalcs somcti· 
dos a la jurii.dicci6n de Alc:1r:t7. En 
1566, Felipe l l le concede cl litulo 
de Villa y le asigna un 1.!rn1ino (n1:'1s 
eh: seis kil6mctros en cuadro). indc· 
pcndi7.andolo de Alcara1 a c:,rnbio 
de 4.000 ducaclos. 

Sus habi1an1es n:cibicron una carta 
de prhilegio de Felipe IV en lo39. 
que fue confirrnada dcspucs por 
Carlos II en 1684 (Arc:hivo Munici
pal) . 

Mas tarde, en octub1c de 1874, 
Bogarra fue escenario de una banda 
Carlista que fue desarticu\ada por el 
general Luis Daban. pcro su cabcci· 
Ila. Lozano. logr6 e~capar huyendo 
precipitadan1entc h•ll'ia Andalucia. 

LOS H1\Bl'I A ' 11·~ 

En cl rcducido cspacio de los va· 
lies. la vida sc dcsarrollaba de forn1a 
prccaria. pcro pcnniti6 cl crccin1icn· 
to de una poblaci6n aclicstracla en cl 
trabajo y habituacla a la cscasez. 

A n1cdiados de! s. XVlll. cl numc· 
ro de vecinos cs de 280: un siglo 
dcspucs. en 1866. los habitan1cs se 
habi:in duplicado alcan7ando los 
5 19 vecinos. 

I 
I 
I 
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En I 90C, la poblaci6n de hccho 
c1::nsada era de 186b y aun1ent6 a 
2 . 232 en 1920. Pero la dccada de 
n1ayo r crecin1iento fue la de 1920 a 
1930. ailo en que cl n1un icipio a lcan· 
70 3. 102 habitantes. o sea. un incre· 
n1e n to en los 10 ai'tos de! 39°/o. El 
a no de 111:ixi111a poblaci6n fue 1955 
con un ccnso de 3 .609 habitantes de 
hccho. 1\ panir de entonces, la po· 
b laci6n de Bogarra ha ido d isn1inu· 
yendo sisten1:itican1ente: 3 .380 hbs. 
en 1960, 2.732 en 1965 y 2.416 en 
1970. De 1955 a 1970 las perd idas 
han sido de 1.193 personas; conside· 
rando cl positivo au1nento natural y 
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las pcrdidas postc:riores a 1970, es 
posiblc cvaluar la e1nigraci6n en n1as 
de I .SOO personas . o sea, casi el 
50°/o de los habi ta ntcs que habla en 
1955. 

La poblaci6n actual se distribuye 
cntrc doce e nt idades de poblacion : 
E l Altico. Las Espineras, Fuente de! 
Arena! y P rado de! Cano no llegan a 
SO habitantcs; Canadas de Haches 
de Arriba. Casas de Haches y Poti· 
che no llegan a 100 habitantes, y con 
poco n1as de 100. Canadas de 
Haches de Abajo, Dehesa de! Val. 
Moi1edas y Yeguarizas. El pueblo de 
Bogarra, el n1ayor nucleo y capital 
dcl municipio, ccns6 en 1970 una 
poblacio n de 1.549 habiran tes de 
hccho. 

La crnigraci6n ha afcc rado a iodos 
los ni'1cleos . pero cspccial rnen te a las 
a lclcas y. en particu lar. a las Espine· 
ras (76 o/o), Caf1adas de A rriba 
(63~/o ). Fuen te del .'\re nal (57~1> ) )' 
l)ch...:sa dcl Val (45°io). 

Li\ EM IG HAC' ION 

La pcrd icla de poblaci6n es 11 11 fc· 
n6 111c no cornun a nucst ros pueblos. 
pero especia l n1en tc ha a feciado a los 
rnuniciµ ios serra nos. No s61o la p re· 
sion dcn1ografica sino la crisis n1 is· 
rna dcl carnpo espa l'iol. cuyo cqui li· 
b rio iradicional sc ha visto roto por 
el e nonne dcsarrollo de !as ciudades. 
lla n influido en esta pe rdida de po · 

I 
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blaci6n. Los habitantes de Bogarra 
empezaron a emigrar ya en los afios 
cuarenta, aunque los censos no lo 
reflejan hasta despues de los afios 
cincuenta. 

El primer destino era la propia ca
pital de la provincia, que desde en
tonces empez6 a crecer a expensas 
de sus pueblos. Algunos emigrantes 
saltaban mas lejos, a Valencia y 
Barcelona. 
Pero fue despues de 1955 cuando 

!as corrientes se polarizaron nitida
mente hacia !as ciudades mediterra
neas: Alicante, Valencia y Barcelo
na. En 1969 tuve ocasi6n de hacer 
un recuento de !as personas que se 
habian marchado del pueblo de Boga
rra (no de las aldeas). Logicamente, 
la cifra que result6 era bastante su
perior a los datos que recoge el cen
so. 
En total, 785 personas, el 39% de 

los habitantes, que el pueblo tenia 
en 1950. En la raiz de tan importan
te emigraci6n se podia descubrir la 
extrema indigencia de la mayor par
te de !as familias, cuando correspon
dia una media de 1 '35 hectareas de 
tierra cultivada por persona. 

;,Quienes son los que han emigra
do? En primer lugar, aquellos que 
no tenian propiedad alguna: en este 
caso, ha emigrado la familia entera; 
en segundo lugar, la mayor parte de 
los hijos de !as familias cuyo patri
monio solo podia garantizar el futu
ro de uno o dos de ellos; en tercer 
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lugar, aquellos que, aun teniendo 
medios para vivir, han querido me
jorar su vida cambiando de trabajo. 

Los 785 habitantes se distribuyen 
de esta forma: 

CASADOS SOLTEROS TOTAL 
Hornbre<,.. 215 
M ujeres.. 238 

Total.. 453 

176 
156 

332 

391 
394 

785 

La mayoria de !as personas se en
cuentran en edad inferior a los 45 
afios y ello ha determinado un enve
jecimiento progresivo de la pobla
cion de Bogarra. 
Los centros de destino han sido 

Barcelona, donde se han instalado el 
24% de los emigrados; Alicante, con 
el 22%; el "Midi" frances, con el 
18%; Valencia, con el 15%, y Alba
cete, con el 11 % . Madrid ha ejerci
do menor influencia, y s61o el 4 % ha 
marchado alli. 
Pero Bogarra no es uno de los mu

nicipios con mayor indice de emigra
ci6n definitiva. Ninguna transforma
ci6n se ha operado en !as actividades 
economicas y la agricultura de sub
sistencia predomina en el municipio. 
Cualquiera que visite este pueblo se 
quedara sorprendido por la intensa 
actividad constructora y por el gran 
numero de nuevas edificaciones. Es
tan rompiendo la belleza de su ima
gen tradicional, pero se respeta el 
dominio de la huerta y han llegado 
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casi a agotar el espacio edificable. 
Este fen6meno que no he encontra

do, en igual proporci6n, en ningiln 
otro pueblo de Albacete tiene su ex
plicaci6n. La emigraci6n definitiva 
no esta todavia desarraigada y el 
retomo, al menos una vez al aflo, es 
frecuente entre los emigrados, que 
no ponen en venta sus viejas casas. 
Los que quedan se resisten a mar
char y los j6venes necesitan vivienda. 
La prosperidad que uno imagina, 
ante !as nuevas construcciones, es 
ficticia y quien lo hace posible es la 
emigraci6n de temporada. Bogarra 
es el mas tipico municipio albacete
flo que vive sobre este interesante 
fen6meno. 

Los trabajos temporeros han tenido 
aqui una honda y arraigada tradi
ci6n con los desplazamientos de las 
cuadrillas de segadores, vendimia
dores y olivareros. Actualmente, se 
han introducido novedades en estas 
corrientes migratorias, pero lo fun
damental consiste en que afecta a 
casi el 50% de la poblaci6n, a mas 
de! 70% de !as personas en edad 
activa y que se desarrollan a lo largo 
de seis o siete meses al aflo. 

Los destinos principales son: la re
cogida de aceituna en tierras de 
Jaen,durante los dos o tres meses 
de! aflo;el cultivo y recolecci6n del 
tomate,en la provincia de Alicante 
durante los meses de mayo, junio y 
julio; la recogida de fruta en Murcia 
los meses de mayo y junio; las distin-

tas y esporadicas temporadas en tra· 
bajos de construcci6n y servicio de 
hoteles en la cos ta mediterranea y, 
sobre todo, la vendimia, cuyo desti
no tradicional, La Mancha, ha sido 
sustituido por el "Midi" trances. 

La provincia de Albacete es la ter
cera, despues de Valencia y Murcia, 
por el numero de emigrantes de tem
porada a Francia. Bogarra es el se
gundo municipio, despues de Yeste 
en emigrantes totales, pero es el pri
mero de la provincia de Albacete en 
vendimiadores (556 en 1973) y es 
tambien el primero en el numero de 
emigrantes por 1.000 habitantes, se
guido con bastante distancia por Pa
terna (142) y por Ayna (127); y 260 
emigrantes de temporada por 1.000 
habitantes (incluidos otros trabajos) 
seguido a su vez por Ayna y Paterna 
(144). 
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Estos datos son suficientes para 
mostrar la singularidad de Bogarra y 
la permanencia de unas genies con 
gran apego a sus tierras, que para 
poder subsistir necesitan pasar mas 
de medio ailo lejos de sus hogares. 

LA ACTIVIDAD AGRARIA 

a) La Agricu/tura 
Y es que la tierra no da para mas. 

0, al menos, ellos asi lo creen. En 
realidad, la densidad actual de po
blaci6n es muy baja, 14'6 hbs./km. 
cuadrado ( todavia hay otros munici
pios con menor densidad), pero s61o 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 9/1976, #3.



el 16'1 % de la superficie censada en 
1972 correspondia a tierras labra
das. Cuando en la provincia de Al
bacete figuraban 2'3 hectareas la
bradas por persona y 21 '5 por em
presario agricola, en Bogarra esta 
proporci6n era de 1' 1 y de 7, respec
tivamente. La situaci6n de indigen
cia es bien clara. 

La mayoria de la superficie munici
pal es dominio forestal, la ganaderia 
no esta desarrollada y la agricultura 
sigue perteneciendo a la categoria de 
subsistencia. 

Las transformaciones modernas 
apenas han llegado. No hay cosecha
doras y, en todo el termino, s6lo 
cinco tractores en 1975. Uno perte
nece a una pequefl.a cooperativa de 
nueve socios, creada en 1972. Esta 
soluci6n cooperativista, que ha pros
perado en tantos sitios, encuentra 
obstaculos hasta ahora insuperables 
en los hombres de Bogarra, cuyo 
profundo individualismo no les per
mite ver !as ventajas de la {mica 
soluci6n que les queda. La labranza 
tradicional de los viejos campos, la 
siega a hoz y la trilla en !as peque
fl.as eras todavia dominan en !as fae
nas agricolas. Las caracteristicas del 
relieve obstaculizan en gran medida 
los intentos de mecanizaci6n. 

La extraordinaria divisi6n de la 
propiedad es quiza el fen6meno mas 
significativo de la explotaci6n de las 
tierras cultivadas. El caracter de 
autoconsumi> de esta agricultura ha 
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influido en el regimen de propiedad 
y el habito de la divisi6n por heren
cia ha multiplicado por cuatro el 
numero de los propietarios en los 
ultimos doscientos afl.os. Si en 1752 
habia 424 y en 1879, 614, en 1965 
alcanz6 la cifra de 1.882. 
La inmensa mayoria son propieda

des inferiores a 10 hectareas: en 
1879, 489 (78% del total); en 1965, 
1. 779 (94% de! total). De ellas, mas 
de la mitad (865) no sobrepasan la 
media hectarea. Esto puede explicar 
el arraigo de !as tradicionales migra
ciones de temporada. 
Desde un punto de vista tecnico y 

econ6mico es mas propio referirnos 
a la explotaci6n, ya que normalmen
te las propiedades del marido y de la 
mujer se unen para formar la explo
taci6n familiar. En 1972 se censaron 
350 explotaciones, numero muy infe
rior a las 588 de 1962. Es facil 
entender lo que ha ocurrido: el exo
do de muchos empresarios ha deter
minado una concentraci6n de la tie
rra; la disminuci6n ha afectado a las 
explotaciones mas pequefl.as; asi, de 
140 explotaciones menores de una 
hectarea se ha pasado a 2 solamen
te; y de 283 comprendidas entre 1 y 
5 hectareas se ha descendido a 130; 
con ello, ha aumentado el numero y 
la superficie total de las explotacio
nes medias, o sea, las que ocupan 
entre 5 y 100 hectareas. 
En estas explotaciones, por otra 

parte muy fragmentadas, se obtiene 
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una multitud de cultivos, de infimos 
rendimientos, en gran parte destina· 
dos al consumo familiar y expuestos, 
en muchas ocasiones, al terrible ries· 
go de !as heladas. La pobreza de los 
suelos, el debil consumo de abonos, 
los rigores de! clima continental, !as 
tecnicas primitivas, los escasos y de· 
ficientes cauces comerciales, etc., 
son otros tantos motivos que expli· 
can la exigua productividad de la 
agricultura de estos valles y laderas. 
El regadio se localiza en !as estre· 

chas riberas de! rio Madera y de sus 
arroyos afluentes. Sobresalen la 
Huerta de Bogarra, relativamente 
espaciosa, con tres acequias que la 
surcan: el Valle de Haches, la Huer· 
ta de !as Mohedas y los huertos de 
La Hoz y de! Batan. 
En total, mas de 300 hectareas de 

riego permanente y otras tantas de 
regadio eventual. Es el espacio mas 
repartido y fragmentado, lugar de 
producci6n de cultivos forrajeros, 
hortalizas y frutales. Donde no exis
te seguridad de riego, !as parcelas se 
destinan a cereal. En 1975 hizo su 
aparici6n la remolacha azucarera 
que ocup6 unas 30 hectareas entre la 
Huerta y la Vega. Entre los arboles 
fro tales, destacan el manzano por su 
extensi6n y el nogal por su tradicio
nal adaptaci6n en .Jos lugares mas 
frescos y humedos. 
En el secano, tres cu!tivos dominan 

de forma casi exclusiva: los cereales, 
el olivo y el almendro. El vifledo no 
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pasa de ser un cultivo residual. 
Los cereales ocupan en 1975 unas 

700 hectareas { trigo, cebada, avena 
y centeno). El rendimiento de! trigo 
oscila entre 5 y 8 Qm/ha. El sistema 
de af\o y vez deja sin cultivar unas 
1.000 has. que anualmente reposan 
en barbecho. 
La superficie de olivar permite cla· 

sificar a Bogarra entre los munici
pios mas olivareros de la provincia. 
Ocupa casi 1.000 has. y puede decir
se que es un cultivo tipicamente fa. 
miliar. El aceite se ha venido elabo· 
rando en dos almazaras {en 1976 
s6lo funciona una de ellas) y en su 
mayor parte se destina al consumo 
casero. Estos ultimos aflos, la dismi· 
nuci6n de la poblaci6n y el empleo 
de otros aceites mas baratos han 
determinado la existencia de exce
dentes, que se suelen vender fuera 
de! municipio cuando alguien viene 
a buscarlos. 
El almendro es el cultivo que mas 

expansi6n ha conseguido en los ulti· 
mos aflos. Es muy dificil calcular la 
superficie real ocupada, pero segiln 
la hermandad Sindical de Labrado· 
res y Ganaderos sobrepasan \as 
1.500 has. Su peor enemigo son !as 
heladas de primavera; su ventaja 
consiste en ser un cultivo que exige 
poca mano de obra y permite !as 
ausencias temporales a los agriculto
res. Sus variedades mas frecuentes 
son "Marconau, "Desmayo" y "Co
mun"; practicamente toda SU pro· 
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ducc:on ~c dcstina a l:t vcnta. 
·r::n1bi\\11 ha hccho su aparicion en 

Bogarra cl girasol. csc cultivo quc 
tan r:'1pidan1e11tc se ha cxtcndido por 
los cn1npos de la provincia. En 1975 
sc cultivaron unas 20 has., pcro su 
producci6n est{1 sometida a la varia· 
bilidad de !as Lluvias. quc incidcn 
sobrc clla de una 1nancra notable. 

b) la ga11aderia 
Rcalrncntc cs Ja agricultura la acti· 

vidad principal de los habitantcs de 
Bogarra. Una agricultura quc. co1110 
hcn1os visto. sc basa en el policulti· 
vo . deslinado principaln1cntc al 
autoconsun10 fa1niliar, con tccnicas 
prin1itivas y de escasa rcntabilidad. 
La ganaderia tiene las n1js111as ea· 

• • • 
racten~llcas y no supone n1as quc un 
con1plcn1cnto de la agricultura. 

l:\pccial in1portancia tuvo a finales 
de!\. XIX. cuando :;eg(111 cl 1\n1i lla· 
ran1icnto de 1862 habia en cl tcnni· 
no clc 8ogarra 9 .412 cabc1a\ de ga· 
nado. 

J\ lo largo dcl s. X X. la g:u1adcria 
ha ido rctroccdicndo, funcla111cntal· 
1ncntc por dos razones: prin1cro. por 
ln gran cxpan!>i6n de J;i, roturncio· 
ncs en los 111ontes proxin10:. a lo\ 
111'1c lcos de poblacion.quc dis111i· 
nuian considcrablcn1cntc cl £1rca de 
lo\ pastos:segundo.por Ja rcpobla· 
cion forcstal.que data de los i1ltin10' 
\·cinte aiios y ha ,·edado al pa-.1orco 
una pane de! n1on1c. 
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I a\ .172<> cabc1a\ de ganaclo cabrio 
c11 I .h62. aclaptado <t la <:\ca\a 

caliclad clc c'>l<>\ pa\lo\, han qucda
clo n.:ducida-. a 14 7 c11 1974. LI ga· 
naclo lana r. 11 a\ una r..:ducciun de 
'>ll'> cfcctivos. parccc '>Cl quc en lo\ 
\tlti1110~ aiio'> ~c C'> l i1 rccupt!·anclo. 
cstirnulado por la\ 111cjura\ de pre· 
c ios de la carnc. l)c .1. -45 cabc1a\ 
en 1968 ha pa-,ado ;1 4 342 en 19-~. 
11i'.1111cro toda\ ia inferior a la\ 4.-tJS 
rc .,e~ de 1 .o62. 

E., prccisan1cnt<: l'll la\ aldcas don· 
de 111ayor dcdicacion de prcs1a a e~ta 
acti\'idad. cspcci:iln1cn1c en C .1i1ada~ 

y Casa~ de Hachcs. 
El ganado de ccrcla ) la avicul1u1 a 

,jgucn e~tando lin1it.ldO'> al l'O ll'> lllllO 

lan1ilia r: par c , \l , la di , n1inuc1l)n de 
la\ f:un ilias ha tra id,, l'l'll'l!o!O cl des· 
censo de estos an1tn:tll''· <JUC a,·1ual· 
1nente no pa, :in de 400 cerdos. 
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El ganado de labor, a pesar de la 
drastica reducci6n en los ultimos 
veinte ai\os, sigue teniendo en Boga
rra una relativa importancia, condi
cionada a !as dificultades de mecani
zaci6n de la agricultura. 

c) La exp/otaci6n forestal 
Esta actividad adquiere especial 

importancia en este municipio que 
tiene una superficie de monte supe
rior a !as once mi! hectareas, o sea, 
un 70% de la superficie total. De 
ellas, unas ocho mi! estan cubiertas 
de mas as forestales. 

Los pinares ocupan casi !as seis mi! 
hectareas. El pino carrasco se situa 
al E de! pueblo; el negral, al W y el 
salgarei\o, en el enclave de !as Espi
neias, donde se encuentra ei pico de! 
Almenara (1.798 m.), una de !as 
mayores alturas de la provincia de 
Alabacete. El encinar ha quedado 
reducido a unas 85 hs., esparcidas 
por el N del municipio. 

Sin embargo, esta actividad escasa
mente r_epercute en !as economias 
familiares. El 83 % corresponde a 
montes de Propios, son de! Munici
pio y los administra el Ayuntamien
to; el 7'2% de los montes pertenecen 
al Patrimonio Foresta! y el 9'8% 
restante son de propiedad particu
lar. 

El aprovechamiento fue en otras 
epocas mucho mas floreciente: la re
sina, el esparto, !as esencias de !as 

plantas aromaticas, los pastas y. es
pecialmente, la madera constituian 
capitulos que aportaban al Munici
pio unos ingresos saneados. Actual
mente, el valor se ha reducido, pero 
el Ayuntamiento puede mantenerse 
sin la necesidad de establecer im
puestos municipales, que nunca han 
existido. 
Segun el Catastro de Rustica, en 

1965 figuraba coma pinar madera
ble 1. 980 ha. y como pinar resinable 
3.801 ha. La actividad de repobla
ci6n forestal se inici6 en Bagarra 
hacia 1955 y en 1970 se habian repo
blado mas de 1.500 ha .. cifra que 
esperamos sea incrementada. 
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UN FUTURO INC!ERTO 

Quiero terminar estas notas sabre 
los hombres y !as tierras de Bogarra 
llamando la atenci6n sabre una rea
lidad que, no por conocida, deja de 
ser dramatica: la vida en nuestros 
pueblos languidece y sus gentes, !as 
que todavia quedan, quisieran se
guir manteniendo la esperanza de 
seguir viviendo en ellos. Bogarra es 
un ejemplo de este drama. 

Hay que pensar primero en cano
cerlos, en sacar a la luz sus proble
rnas. y despues es necesario que la 
provincia entera y su capital tamen 
canciencia de ellas y que, en la me
dida de lo posible, !as arganismas 
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1c,pn11'.thlc' ;u.:0111ctan l:t nohlc l.trca 
dl' rl'llll'd i;t rl1h. Nuc:,tra Sic.:1 ra c~ 
u11.1 rl·,cr. .1 de pai~ajc~ inso~pccha 

dn' ~ J)H)llll) la c iudad eh: Albacctc: y 
l,1, pobL1cio11cs dcl Sure~te van a 
nc,·1•\ltar c~ol. lugarcs de c~parci-. 
llllClllll. 

L'11;1 o rdcnaci611 rural adecuada. 
c1·itan<lo la i1nprovisaci6n y las ac
tuacioncs 1nco111roladas. una~ accp
tablc' co1nunicacione~ ( Bogarra 10-
d;1\'ia c:irccc de el!as) . una g<.'ncrali-
1.1cion de -;cr\'icios higienicos -des-

I r. ----- . 
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.1}:(1c,, purif1t·:1dora\, control de vcr
tcch:ro,. \cr\1t·io~ dc:centcs en bares 
y n:~taurantcs. etc. - . in\talacion de 
'c:n·icios rccrcativo~. culturalc!'., me
dico~ .... i.crlan inn1cdiala\ tarcas a 
rca lizar. si qucrcn10\ cvitar quc en 
lo~ :uios pr6xirno~ nuest rol. pueblos 
".: co111·icrtan en a<,ilo de ancianos y, 
poco <!cspucs. en lugarcs dcshabita
do-; . 

J.S.S. 

I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
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La musulmana 
lyyu(h), 
HELLIN actual. 
Por Juan Bta. Vilar 

En los ultimos tiempos de la Espa
ti a visigoda buena parte de la actual 
provincia de Albacete se encontraba 
englobada en la gobemacion de 
Aurariola, circunscripcion adminis
trativa mencionada por el Anonimo 
Ravetense que, centrada en Orihue
la, comprendia el SE peninsular. En 
abril de 713 fue concertado un cele
bre pacto entre el conde Teodomiro, 
dignatario maximo del territorio, y 
Abd al Aziz ibn Musa, jefe de la 
columna arabe adentrada en estos 
parajes. A cambio del acatamiento 
de la soberania omeya, de la entrega 
de siete plazas fuertes, y de diferen
tes prestaciones personales y econo
micas, los cristianos de la region 
pudieron disfrutar de un regimen 
autonomo, hasta que medio siglo 
mas tarde fue abolido por Abd al
Rahman el Emigrante, primer emir 
independiente de al-Andalus. 
Entre !as plazas entregadas figura

ban "Bqsra", Albatana para algu
nos, pero mas presumiblemente Be
gastri, la actual Cehegin. Tambien 
lyyu(h), cuya localizacion ha suscita
do asimismo apasionadas polemicas. 
El descubrimiento de! c6dice arabe 
de al-Udri, ge6gralo almeriense del 
siglo Xl, traducido recientemente al 
castellano por Huici Miranda (1) y 
Molina Lopez (2), viene a arrojar 
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nueva luz sobre tan debatido asunto. 
El autor musulman, al describir el 

itinerario Cartagena-Toledo, set\ala 
como etapas iniciales Murcia, Moli
na, Cieza, !yyu(h) y Tobarra. Anota 

. que desde Murcia a Molina hay 
ocho millas, veinticinco mas de esta 
ultima a Cieza, treinta de Cieza a 
lyyu(h) y, finalmente, diez millas de 
la ultima a Tobarra. De donde 
lyyu(h) o Ello no pudo estar sino en 
Hellin, cuya correspondencia con las 
distancias apuntadas es de precision 
maxima. 

Ambos traductores de la cronica de 
al-Udri set\alan por separado a 
Hellin como emplazamiento incon
trovertible de la antigua lyyu(h), 
aunque difieren en cuanto al punto 
preciso de localizacion. Para Huici 
(3) estuvo en un despob!ado situado 
en las afueras de la actual ciudad, 
en tan to Molina ( 4) la lleva algo mas 

(1) Vid. Hi,\oria n1mulmana de Valenda J w regiOn. ~medade' y 
1wtifirnd<>nc,, Valencia. l%<J-l'l70, J n11,. 

(2) La rnr~ de l'ut!mir scgUn 'al-lldri (,. Xl). Apurtacinne> al c~

tu<lin geogr;ificn <leM:npti~o dcl S.E. pcni11'ular. Cuadernos de 
Hbtoria <lei l•lam, mim. 3 (Granada. 1972), 113 pp, 

(.l) Op. di., 1. p. 87. 
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alla. a tres kilometros al N de Hellin 
··unieo lugar que justifica plenamen
te la distancia dcl itinerario de 
al· Udri a 10 1nillas en ruta antes de 
la ciudad de Tobarra", sobre la nn
tigua via ron1?na. La lyyu(h) 111usul
mana eon1cnzara a aparecer co1no 
Hellin en las cr6nicas latinas del s. 
XI. 

Cuesti6n diferente es de si esta 
lyyu(h) arabe correspondc a la visi
gocla Elo o Elota. con10 prctcndc 
Mateu Llopis (5). "'La cscase~ de 
datos y la in1precisi6n de las fuentes 
-subraya Molina (6)- nos obliga a 
dejar cualquicr decision en 111era 
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hipotesis"'. Opinan1os :.in e1nbargo 
que la sede episcopal elotana estuvo 
en la actual Elda. teoria que por 
razones de espacio no pode111os de· 
fender aqui. Re111iti111os al lector in· 
tercsado a nuestra recicntc 1110110· 
grafia "Orihuela 111usuln1ana" 
- Murcia. 1976-. 

lyyu(h) fue con antcriorid:id :ii si· 
glo VIII poblacion conocida -l:i an
tigua llunum- . a n1itad de camir.o 

i I• wh O:r • .:iu.S .. I •c r • I , :tft;llfltU • " \ "' ••1r, ~ 
111 1 •..i 'I ......... rr1 I (, • •"'~la l"''"I I '"'" ., 

•1 '-"'·"~· , • iS:ralf,...l.,,~ ""f'"""U" , ,1, t J .. , • ' .. 'iJ( ,, ''11 •'-
\ .1'!·~" \J 11 ' K:.,,,i.i.,.A J\I'~·•· rr i.l ,., 

I 
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en la via ron1ana q11e desdc Cartha
go Spartari:i penetr:iba en la n1cs..:ta 
hast:i l'oletu111. Tierra aden tro de la 
i:iobernaci6n de Teodon1iro. era la 
~ 

unica ciudad de cicrto renon1bre y 
eon10 ta! es incluida en el 1ex10 de 
capitulaci6n. 

Su verdadera i n1portancia data de 
los t ien1pos de la invasion sarracena, 
en que Jos clanes arabcs SC asientan 
en el altiplano del interior con cen-
1ro en [yyu(h). pais por entonces 
dc~poblado y :.usceptiblc de aprove
chamiento ganadero. L-0s cristianos 
de Teodon1iro tendian en1re tanto a 
reagruparse en las comareas 111eri
dionales, en !as rcstantes seis ciuda
des. pr6xi111as cntre si, agricolas, po· 
bladas. y que conservarian durante 
bastante tien1po un caracter acusa
damente 1nozarabe. 

H..:mos visto con10 /\bd al l{ah111an 
I. a mcdiados del siglo VI 11, priv6 a 
los lt:rritorios SU restenOS de SU regi
men au16non10. Pasaron a integrarse 
en una nucva provincia, la cora de 
T udn1ir -clcnon1inaci6n arabe de 
Teodon1iro-, en cuyo seno la 111u
suln1ana lyyu(h) fue arrebatando a 
la cristiana Orih11ela no pocas de sus 
fu nciones adrninist rativas. Los cla
nes arabes quc tenian en lyyu(h) su 
cuartel general, desconocian la auto
ridad central y. traian revuelto al 
pais con sus in1crn1inablcs conticn
das civiles. Al fin. Abd al Rahrnan 
11 se dispuso a dcjar scnti r su autori
dad y acabar de una vez con tan 
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!ll:lllr-.. Rnto • .kl C1!.l.llt· 

esteri l sangria. 
Despucs de varias inten•enciones 

1nili1ares. el pals qued6 ten1poral· 
rnente tranquilo. Para prevenir fut11· 
ras discordias el en1ir idc6 la trasla· 
ci6n de los organisn1os adn1inistrati
vos de la cora. repartidos cntre Ori· 
!Juel<\ e lyyu(h) . a una ciudad fund a
cla por orden suyo. Mursiya -Mur
cia-. y cons1n1ida entre los ai\os 
825 y 831 en un paraje dondc en 
otro tien1po habian existido varios 
poblados prerro1nanos. 
Cuando todo estuvo a pun10, Abd 

a l Rahn111 orclen6 al gobernador lbn 
Labid que se instalase en la nue\'3 
capital y. hecho esto, quc procediera 
a destntir lyyu(h) (7). No tenen1os la 
certeza de que esas instrucciones 
fueran curnplidas estricta1nente. al 
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n1e110~ en lo que a lyyu(h) sc rcficrc. 
Pero a(1n en c:aso afirn1ativo la urbc 
resurgi6 despues pujante. Sabcinos 
que. hni:i:i cl 402 di.: la Hegira ( I 011-
1012 E.C.). cl fata Muyahid de De· 
nia aeu1i6 1noncda en non1bre propio 
en lyyu(h) . ciudad cnglobada en sus 
don1 inios. La hist6riea en1isi6n. pri
niera de los reinos de taifas y rcali
zada cuando todavia subsistia cl po
der califal. ha sido cstudiada, asi 
con10 oiras posteriores relacionadas 

con la misn1a ccca, por cl profesor 
Matcu y Llopii.(8). 

La urbe albacctcf\a subsisti6 en si
glos posteriorcs. Se la mcnciona es
poradicamente, incluso en fuentes 
cristianas. Asi, con ocasi6n de la 
cainpaiia de Alfonso VI en socorro 
de la guarnici6n cercada en Aledo. 
Todavia en cl siglo XIII, poco antes 
de la definiiiva conquista castellana, 
cl poeta Abu-I-Hassan-Hazim entTc 

I 
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1214 y 1223 no~ prl·,cnta a l~ yul li ) 

l1.1111:1d:1 ,.:i I lcllin cn1rc lo' no 
lllU,Uhll;\llCS- l'Olllll dclci1ablc tllO· 
rad .\ de :in1 :u1tc~. honibrcs de lcira' 
y bcl!:i, 1nujcrc~ ... "Mansion de la 
hcrn1o~ura - cscribc e n apasion:id:t 
l':l~ id:\ t9)-. punto de rcuni6n de 
todo l'crv:nillo o 1nancebo enamora· 
do ~ de 1odo pretcndicnte: y lugar 
dondc ojos 1irano~ ~uspenden yen tu· 
si:i~n1an cl coraz6n''. 

)11011 Bra. Vilar 
Universidad de Murcia 

4 ~, >.t 111.\ l' AKI h..!1.1b Jf H.i•d .ii \ l11i1 lt .. J ~.f J• \l •• ,,,,, 
r; .. .,,·.1.1 \'ll' IM.1..1 1%1 11p 11,' ,,.1; I ll .. , t I ,\J ll lH. /\11n1l 

.J.i \J ,,l'lftt et dt t J.-•r.>>nc• \I•• I"-''~ r ,,.... \lil) .\I ~ \ 
Ftl .... (+ I '""'""''"n' ,,. _..,,,1 ... u ·lr•Ul'll U~ll•ll (h ... ri• r-" I 
., ,11"'' '1 .\t Ar.J,Ju\ en <I •,1l j.i"' ii II. '"" d \ '""' ' 
t. ~ Ill"! P:" ,~ l-4111, (.\\P.\f' y Rf•.ttKC.), \1 It i.na 
~- ., \lur•1• m·,,1r,.,-.11. /•1J,, • 1·~ · .... :t ,~ ll\l l••.c>\1' 
(,Al I I.a L :"•'"'~ mu•ultl'+.ana t.11.11 l.i .. 1.s • .!.tt • .1t.f ,1" 4( ( 1 

·~"'• lr.o1·1 I r ... r.il r.~r-:1 '1'd' ~ lfl.il I\ r :n1 \1fll I 
'"" to1·11 l .s .. ~,, 1c Jvd11·11, • 1•1• bl f•l 

tlr \II w1-..u \l\.\Hl./ " c. 'li•lh• h~·~ .. J1I t(,,..., • 
.ac ~ .i<~u>' P' ... ~,_ N ._,"'·'" .. \~t.J 1.01s. 1• ~ 
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ALCARAZ.-Portada g6tka de la iglesia de la Trinida , ,... 
donde debieron celebrarse alguna' de las honras fUneb s i.-
pnr la muerte de don Felipe. Foto.- Vic·ente Carri<'ln 

El frustrado ataque del Conde 
de Paredes contra la ciudad 
de Alcaraz, a la muerte 
de Felipe el Hermoso. 
Por Aurelio Prete/ Marin 

Comenzaba, entre el continuo do
blar de las campanas y los solemnes 
canticos funerales, el mes de octubre 
de 1506. Sancho Fernandez de Ba
llesteros, Sancho de Peralta, Fer
nando de Alcala, Fernando Calde
r6n y Diego Ruiz de Alcala, regido
res de Alcaraz, que habian presidido 
las solemnes exequias que en la Ciu
dad se hicieron a la muerte del joven 
rey don Felipe, se dirigieron al 
Ayuntamiento, vestidos de luto rigu
roso( 1), respondiendo al llamamien
to del corregidor Garcia Ruiz de la 
Mora, que los habia convocado para 
una reuni6n secreta, en la cual 
habrian de tratarse los medios a ar
bitrar para atajar la subversi6n que 
seguramente habria de producirse 
en momento tan critico(2). 
La situaci6n de! Reino, en efecto, 

era delicada. Algunos nobles intriga
ban en pro de! regreso de Fernando 
el Cat61ico, el viejo rey de Aragon, 
que el 27 de junio habia tenido que 
renunciar en Villafafila, ante las 
presiones de su yerno, a la interven
ci6n en los asuntos castellanos, y se 
encontraba ya camino de sus estados 
italianos. Los nobles adictos a don 
Felipe, y los flamencos que habian 
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medrado a su nombre, pensaban en 
nombrar rey de Castilla al principe 
Carlos, de seis ailos, bajo la tutela 
de su abuelo Maximiliano. La mayor 
parte de los Grandes,yespecialmente 
la aristocracia andaluza,no querian 
entregar el poder a un extranjero, 
pero por encima de todo se negaban 
a admitir la vuelta de Fernando,de 
quien temian la mano firme y el 
espiritu rencoroso. Ni una sola voz 
se alzaba para proclamar los dere
chos legitimos de doila Juana, a 
quien interesaba mantener incapaci
tada con el pretexto de su locura. 

"Algunos pensaron -dice el Cura 
de los Palacios- que ya era la con
sumacion del mundo, e que ya era 
vuelto el tiempo del rey don Enrique 
proximo, y de su fortuna, que el que 
mas podia mas tomaba, e cada qua! 
era rey de su tierra e de lo que podia 
tomar de la Corona real, sin querer 
conocer rey ni superior" (3). 

1 l) Arl'l1irn ~unic<pal de Akara1 1A.M.A.1 n" J%. Acucrdos. Oct. 
15011-mar/(\ 1507. Fol. ~J 

\JI BERNALDEL. Andre, (Cum de Ins Palacios).Cr'<inica de fos 
Rey,,,· Gmilini.<. Col. de Crbni~as de lo; Reyes de Castilla, diri!!lda 

por C. Ro,c\I. Vol. Ill. Madrid. !<119. Pitg. 726. 
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Todos los partidos tenian !as armas 
dispuestas, y el reino parecia ir a 
hundirse en la anarquia. Solo un 
hombre, Cisneros, se aferraba con 
firmeza al timon de! Estado, consi
guiendo, gracias a su prestigio per
sonal, mantener relativamente sose
gado el avispero de intrigas nobilia
rias. Severas !eyes de excepcion fue
ron dictadas para mantener el or
den, y el Arzobispo dirigio sus pri
meros actos a obtener la tranquili
dad de !as ciudades, partidarias, en 
general, de! regreso de don Fernan
do, en tanto que secretamente pro
curaba hacer llegar a este cartas su
yas con la invitacion de volver a 
Castilla para hacerse cargo de! po· 
der. 

En estos dias tenia lugar la reunion 
de! Ayuntamiento de Alcaraz a la 
que nos hemos referido.Juntos los 
citados regidores con el procurador 
Universal, Francisco de Funes, y 
Sindico, Juan de Bonjorne, el Corre
gidor les expuso sus inquietudes y 
Jes indico la necesidad, apuntada se
guramente por Cisneros, de asegu
rarse de la fidelidad de los alcaldes y 
oficiales que estaban al frente de !as 
villas y aldeas pertenecientes a la 
jurisdiccion alcaracefia.Era preciso 
prevenir los movimientos sediciosos 
que en tales casos solian promover 
-segiln decia Ruiz de la Mora-al
gunas personas ambiciosas (4). 
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No tardaron en comenzar a llegar 
los enviados de !as distintas pobla
ciones dependientes de Alcaraz, lla
mados para hacer el juramento de 
acatamiento y obediencia que de
bian a la Ciudad y a la Corona. 
Entre ellos vinieron los de Las Pe
fias de San Pedro,magnifico castillo 
y aldea inexpugnable,que siempre se 
habia caracterizado por sus deseos 
de autonomia respecto a las autori
dades alcaracefias. Viendo que entre 
los comisionados de Las Pefias falta
ba uno de los nombrados en la carta 
de poder que de su Concejo traian, y 
teniendo en cuenta quizas que por 
aquellos dias se habia visto al Conde 
de Paredes, Don Rodrigo Manrique, 
en !as proximidades de aquella loca
lidad (5), el corregidor se inquieto, 
temiendo que ello fuera un sintoma 
de traicion, y ordeno a los represen
tantes de Las Pefias no salir de la 
Ciudad, donde quedarian como re
henes, en tanto no viniera tambien a 
hacer su juramento el vecino que 
faltaba (6). 

No puede decirse, ni mucho menos, 
que fueran infundados aquellos te-

(4) A.M.A. n° J9b. Acuerdo;. O"t. !SOb·Marzo 1507. Fol. 3 

(5) Archi\/O Hi,t6rico NacionaJ. CONSEJOS. Leg. 27910. n° 14. 
A'i lo a<;egura uno de lm tcstigos interro~ado• en !SJb, en un 

pleito entre Akaral y el Conde de Paredes. 

(h) A.M.A. n° 3%. Acuerdm Ckt. 1500-Marw 1507. Fol. 4. 
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mores. Alcaraz y su termino habian 
sido siempre una de la presas mas 
codiciadas por los Condes de Pare
des, que durante tres generaciones 
habian fracasado a menudo en sus 
intentos anexionistas, y que desde 
mas de cincuenta afios atras mante
nian contra la Ciudad costosisimos 
pleitos, apenas interrumpidos por 
breves periodos de calma. No seria 
extrafio que don Rodrigo intentase 
aprovechar el anarquico momento en 
que Castilla se encontraba, para in
corporar a sus dominios esta orgu
llosa poblaci6n, haciendo realidad el 
suefio de su padre y su abuelo. La 
amenaza estaba-en el ambiente, y no 
tardaria en concretarse. El 5 de oc
tubre lleg6 secretamente al convento 
alcaracefio de San Francisco un 
hombre de! Conde, portador de va
rias cartas de su sefior para algunos 
caballeros -e incluso parece que 
ciertos regidores- que estaban de 
acuerdo con el para introducirlo en 
la Ciudad con el pretexto de lla
marlo a responder de algunas su
puestas acusaciones en un juicio 
dirigido contra sus vasallos. Una vez 
dentro don Rodrigo,los conjurados, 
auxiliados por gentes de este,se 
apoderarian de la Ciudad y se la 
entregarian,apartandola de! dominio 
realengo. Aunque sabemos que este 
plan lleg6 a oidos de! Corregidor,y 
que se mand6 abrir una investiga
ci6n para encontrar y castigar a los 
culpables (7), no tenemos otras no-

29 

ticias acerca de este primer intento 
manriquefio de ocupar Alcaraz. 

Son escasisimas las referencias que 
poseemos a la actividad politica de 
Alcaraz en los meses siguientes, pero 
no cabe duda de que la inquietud 
debi6 ir en aumento y la amenaza 
del Conde hacerse cada vez mas pa
tente. El Regente Cisneros, desbor
dado por los acontecimientos, habia 
perdido las riendas de! poder, y el 
Reino habia caido en la anarquia. 
Los nobles sitiaban castillos y forta
lezas de la Corona, provocando lu
chas de bandos en las ciudades, y 
nadie sabia quien era el monarca 
efectivo. En Italia, Fernando con
templaba el caos castellano, espe
rando que el desorden fuera lo sufi
cientemente grande como para hacer 
que SU Vuelta fuera aceptada por 
todos como la de un salvador. Mien
tras, hacia oidos sordos al clamor de 
los procuradores de !as ciudades y a 
!as suplicas de Cisneros, quien, por 
otra parte, tampoco conseguia indu
cir a la Reina a la practica de una 
politica coherente y acorde con los 
deseos de los concejos y comunida
des de Castilla, !as cuales mantenian 
por encima de todo, a decir de! Cura 

(7) Ibid. Fol. 5. No hemm podido encontrar ninsuna otra referen
cia a este asunto en el libro de Acuerdos del Ayuntamlento. 
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de los Palacios, su fidelidad a la 
Corona, al grito de :"jViva la reyna 
doila Juana y el rey don Fernando, 
que el volvera!" (8). 

La situaci6n en Alcaraz tenia, ade
mas, otras complicaciones. En enero 
de 1507, el corregidor, ofendido por 
ciertas palabras de! regidor Sancho 
de Peralta, en el curso de una discu
si6n acalorada, le ordenaba conside
rarse bajo arresto domiciliario, y no 
salir de su casa bajo pena de 20.000 
maravedies (9). lgnorabamos cual 
pudiera ser el tema de tan violento 
altercado, pero es obvio que Ruiz de 
la Mora no debia ser popular ni 
apreciado entre los componentes de 
la corporaci6n municipal. Ya el an
terior corregidor, Sancho Manuel, 
cuyo plazo de mandato habia sido 
prorrogado por un afio a partir de! 
20 de abril de 1506 ( 10), no lleg6 a 
disfrutar de! mismo mas que una 
minima parte de este tiempo, puesto 
que en octubre tenia ya el oficio 
Ruiz de la Mora,y la ciudad se nega
ba a pagar el salario del antiguo 
corregidor mientras este no se avi
niese a responder ante un juez de 
residencia a !as acusaciones que con
tra el se formulaban ( 11). 

Por otra parte, sabemos que, en 
febrero de 1507, varios regidores es
taban presos por orden del Licencia
do Jorge Mejia, ejecutor de las con
fiscaciones aplicadas a la Camara 

30 

Real, como responsables de que la 
Ciudad no hubiera pagado los 
700.000 maravedis que adeudaba a 
la Corona por la compra de la here
dad de Pinilla. Solo faltaba reunir 
los 160.000 que correspondia abonar 
a los vecinos de Villarrobledo y de 
otras localidades enclavadas en tie
rras de Alcaraz, pero estas villas 
habian interpuesto una apelaci6n ju
dicial, pretendiendo eximirse de tal 
desembolso, por lo que a la Ciudad 
le resultaba imposible recaudar la 
cantidad exigida. Teniendo en cuen
ta estas circunstancias, sendas car
tas dadas en nombre de dofta Juana, 
el 19 y 20 de febrero, por el secreta
rio Juan Ramirez, ordenaban a Me
jia y a su recaudador en Alcaraz, 
Pedro de Busto, poner en libertad y 
devolver sus bienes retenidos a los 
oficiales encarcelados, ampliando en 
170 dias mas el plazo para el pago 
de la deuda, en espera de que, du
rante este tiempo, la Ciudad podria 
arbitrar medios con que hacer frente 
a sus obligaciones (12). 

(8) 6CRNALDEZ. CrOnica de los Reye1· CaHJ/i{'f)> Ed. cit. Pai,: 
727. ''Ni""" ulm~na de /us realengo> hizo vilezu. ,,;,, <'<mce10 nin 
rnmunid<Jd fae est·andalizado ni alborotado comfa la Cormiu lfra/'". 

dice Bernilde1. 

(9) A.M.A. n° 3%. Acuerdos. Octubre 1506-Marw 1507. Fol. 21>. 
SesiOn de 7 de enem. 

( 10) A. M.A. n" 211. 1506, abril, 20. Valladolid. Carta conjunta, 
dada en nombre de don Felipe, don Fernando Y dona Juana,segUn 
era obligado de•de el arnerdo de Salamanca de 24 de no.iembre 
Oc \505, prorrogando el corregimiento de Sancho Manuel 

Ill} A.M.A. 0° 3%. Acuerdo~. Oct. 150(J.Marw·l507. Fol. 3. 

(!2) A.M.A. no 342. 1507. febrero. 19. Palencia A.M.A. n° 56 
1507, febrero. 20. Palencia. 
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Existian tambien otros problemas. 
Ademas de los frecuentes reparti
mientos de dinero que el Concejo 
echaba entre los vecinos "para lo de 
Pinilla" (13), y de los gastos de! con
siguiente pleito contra el fisco real, 
el Ayuntamiento tenia entablada 
una apelaci6n ante la Chancilleria, 
contra las pretensiones de los recau
dadores de la Corona, que exigian el 
pago de un pedido de moneda fore
ra, del que los alcaraceflos se consi
deraban exceptuados (14). Ademas, 
la Ciudad seguia un proceso contra 
Lietor por la posesi6n del lugar de 
Moriscote (15), y el ya tradicional 
pleito contra el Conde de Paredes, 
cuyos vasallos usurpaban terminos y 
jurisdicciones de Alcaraz, lo que 
oblig6 al regidor Sancho de Peralta 
a permanecer en Granada, represen
tando al Concejo ante la Chancille
ria, desde el mes de marzo de 1507 
(16). 

La tension existente entre Alcaraz y 
don Rodrigo Manrique vino a agra
varse en los momentos peores de la 
anarquia castellana, cuando los no
bles comenzaban a inquietarse ante 
los rumores de que don Fernando 
pensaba venir de Italia para meter 
en cintura a su hija, que expresaba 
ya sus deseos de gobernar por si 
misma, como unica, capaz y legiti
ma soberana de Castilla. Por enton
ces, Juan de la Matilla, arrendador 
de la renta de sierra y rios de Alea-
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raz, habia vendido indebida y frau
dulentamente ciertos terminos de ju
risdicci6n alcaracefia a la villas y 
vasallos que el Conde poseia al sur, 
en el termino de la Ciudad. Los 
oficiales prendieron al delincuente, 
que el 15 de abril acabaria por in
gresar en la carcel bajo este cargo, y 
se negaron a reconocer la validez de 
la transacci6n (17). 

Ya a mediados de marzo, !as con
versaciones que el bachiller Nogue
rol mantenia, en nombre de Alca
raz, con el Conde, en la villa manri
quefia de Villapalacios (18), toma
ban un mal cariz. El incidente pro
tagonizado por Juan de La Matilla 
debi6 dar ocasi6n al noble para 
amenazar a los de Alcaraz, quienes, 
el 7 de abril, acordaban en Concejo 
reparar las defensas de la Puerta de 
las Torres, y encargaban a Fernando 
Sanchez de Ballesteros la custodia 
de la Puerta de Granada, comisio·· 
nandole para que se ocupase perso-

(Ll) A.M.A n° 3%. Acucrdo' Oct. 150()-Maru> 1507. Fol. JS 
A.M.A. n" 421. Acuerdos Marw-diciembrc 1507. Fol. 20. 

(14) A.M.A. n" J9b. Acuerdu,, Oct. !SOb-Marl<J 1507. Fo!. 40. 

(l5) Ibid. 

(lh) A.M.A n" 421. AcuenJo,. Marzo-diciembrc. 1507. Fo!,. 3,4, 

s. b )' 7 

(17) A.M.A. n" 421 Acuerdo>. Mar10-diciembre. 1507. Fol,, 8 y 

23 

(18) Ibid. Fok I )' 3. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 9/1976, #3.



ALCARAZ • l_..1~ tcrtcl ck la Tn 11.141'1d) dotl l11t~t1 l.nl tc 
cUi t nlU•O It f'wcrto & 1 ... ~ Ttotte. 

naln1ente de cerrarla por las noches. 
bajo pena de 500 111aravecl!es cada 
vez que asi no lo hiciera.Juan de 
Mallorca .por su parte. recibi6 la !lave 
de la Puerta Nueva "que salle a la 
calle de Minguinnigo". con el cargo 
de "que no abrycse a persona ningu
na sy no fuese cono~ida de la cib· 
dad" . Martin Ferrero tuvo. en iden
ticas conclicioncs, la llave de la 
" Puerta Nucva quc saUe a la Calle 
l\'l ayor" ( 19) 

Eran a lannantes las noticias de que 
cl Conde de Paredes reclutaba tro· 
pas. sin 111olestarse siquiera en disi-
1nular su in tenci6n de ocupar Alea· 
raz. Ya poco antcs, don Rodrigo 
habia enviado a su secretario y go
bernador de sus ticrras. Antonio de 
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Quiros. a pcrsuadir a los principales 
y rcgidore~ de la Ciudad de que la 
cnlrcgara11 a ~u s1.;ilor (20) . No era 
cxtrafio que, ante la ncgati,·a de cs· 
los, cl de Paredes pensasc en recu
rrir a 111cdidas de fuerza para conse
guir !>US prop6si1os. p idicndo ayu· 
da a su parientc Ped ro Fajardo, 
/\cle lan tado del Reino de Murcia. 
No iard6 en e111erarsc el Ayunta· 
n1ienlo. por un alcaracci'io que esta· 
ba en la Ciudad del Segu ra . de que 
Faja rdo juntaba gcnte. tras haber 
dado bandos y procla111as de alista· 
n1icnto en t-.1urcia, Lorca y oiras ciu
d:ldcs y villas de aquel reino (21) . 

Aqucllo fue la sciial para cl rebato 
general.Se pusieron guardias y vi-

Al C.\ft.A7 .. La P\1 ~n. N""..., " 1:1 ''.:'!> Jut <'l!lfi.."l&o ~:i 
1 -i~ tot <I t l.fll<t~" Ote,.:,) & CJt.i<ru. ~ FJ !\IOJ'O~ 

I 
I 

I 
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gias en !as puertas de la Ciudad y 
lugares estrategicos, y se intensific6 
el ritmo de los trabajos de fortifi· 
caci6n, al tiempo que algunos men· 
sajeros salian para la Corte, a solici· 
tar de Cisneros y de doiia Juana 
refuerzos con que resistir el ataque 
nobiliario (22). Por entonces, segu· 
ramente, el Concejo recibia de Fa· 
jardo una "carta de muchas sober
vias e amenazas a la dicha ~ibdad" 
(23). 

El 19 de abril, enterado Cisneros 
de la inminencia de! ataque manri· 
queiio, hacia despachar, en nombre 
de la Reina, sendas cartas, fechadas 
en Palencia y dirigidas a don Rodri· 
go y a Fajardo, ordenandoles volver 
a sus bases, si es que ya habian 
salido de ellas, y licenciar sus gen· 
tes, amenazandoles con su ira si se 
atrevian siquiera a aproximarse a 
Alcaraz (24). El mismo dia se daban 
otras para los concejos de Jaen, 
Ubeda, Baeza y otras ciudades de! 
Adelantamiento de Cazorla y Anda· 
lucia (25), en !as que se Jes ordenaba 
prestar al Capitan General de! Reino 
de Granada, don liiigo L6pez de 
Mendoza, Conde de Tendilla, toda 
la ayuda en hombres y pertrechos 
que este requiriese, garantizando 
que los jinetes cobrarian 50 marave· 
dies diarios y los peones 34. Al tiem· 
po, otra carta ordenaba al de Tendi· 
Ila que reclutase los mayores efecti· 
vos que le fuera posible y se dirigiera 
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a Alcaraz, para impedir que los dos 
nobles rebeldes pudieran apotlerarse 
de ella, en manera que quedase libre 
y salva para la Corona Real (26). 

Con estas cartas salian, el 26 de 
abril (27), los enviados de Alcaraz a 
pedir refuerzos y pertrechos a Ube· 
da, Baeza y Jaen. El 4 de Mayo salia 
hacia Granada el regid0r Sancho de 
Peralta (28), y para la Corte Juan 
Ruiz de Alcala. Este mismo dia, el 
concejo mandaba que todos los veci· 
nos "que non touieren armas, que 
las conpren, por quanto ay ne~esi
dad por las novedades deste reyno" 
(29).La Ciudad habia contratado ya 

por entonces los servicios de un co· 
racero, que trabajaba a marchas for· 
zadas, y pedia tambien el dia 4 que 

11'1) lhid F<>I,_ 7 ; H 

t20J Ar<:h. Hi,1. Narnmal. CONSl-:JOS. Leg. 27910. n" !4 h1<" 
hccho' Mm rc,elado> durante un interrugatorio. ~n 15.lf>. por uno 
de lo' k'li1''" en cl plcitn de Akarat. contra cl Conrle de Parcdto. 

(2\) ltrnl. Ver t;imbtell A.M.A. "" ."\4.l. 150". abril. 1'1. l'.dc·nc·i.• 

(22) 1\.M,,\. n" 421. An1crdc1'. m~rrn-dic·i<·mbrc. 150". Fnt-. 1~. 

IJ. 1.~. Reparu' y f'1rtLfia<:ione> 

(2Ji An:h. H"t. Nac. CON~EJO~. Le~. 279lll. n" 14 \'~r la 11orn 
20 

(24) A.M.A. n" 42. 15(!7. ahril. 19. Palencia 

\25) A.M.A. n" 81. llh )' .14.1. Toda' clla> lcchada' en 1507. 
~hril. 19. Palcnda. 

(2h) A.M.A. n° 343. 1507, ahril. 19. Palcnda. 

(27) A.M.A. n" 421 Acuerdm Martu-d1cicmhre 1507. fol. 1ll 

121\J lbitl. Fok ll. 12 )' 21. 

(29) Ibid. roL 11 
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le librasen su salario (30). 
Con todo, no parece que la ame

naza de Manrique y Fajardo inquie
tase en gran medida al de Tendilla. 
Sancho de Peralta no pudo verlo 
hasta el 18 de mayo, fecha en la que 
se present6 en la Alhambra y, tras 
besar !as manos al Capitan General, 
ofreciendole acatamiento, segun dis
ponia la carta de dona Juana, de 19 
de abril, le hizo ofrecimiento en 
nombre de sus convecinos de cuan
tos hombres y arm.as habia en la 
Ciudad, instandole al tiempo a cum
plir lo ordenado por la Reina (31). 

No consta, sin embargo, que L6pez 
de Mendoza moviera sus gentes. Da 
la impresi6n de que, en mayo y ju
nio, el peligro disminuy6, quizas por 
haber desistido los rebeldes de su 
intento. No se observa en el libro de 
Acuerdos del Ayuntamiento (32) 
ninguna seiial importante de alarma 
en la Ciudad, que -cosa rara en 
Alcaraz- se encontraba en aquel 
aiio bien abastecida de trigo, y se 
veia capaz de soportar un largo ase
dio. En abril, existian en los almace
nes municipales 2.600 fanegas de 
trigo, de !as cuales se orden6 vender 
1.000 a la poblaci6n, una vez que el 
peligr6 pareci6 ser me nor. Ello dio 
lugar a que los vecinos comenzasen 
a comprar barato este cereal para 
revenderlo a los forasteros. El Con
cejo tuvo que poner coto a esta es
peculaci6n mediante ordenanzas y 

34 

prohibiciones diversas, que llegaron, 
al parecer, demasiado tarde. En 
agosto ya escaseaba el pan (33) y fue 
necesario mandar a adquirirlo al 
Campo de Montiel y a lugares tan 
lejanos como San Clemente, si bien 
no parece que esta penuria, debida a 
la sequia, revistiera caracteres tan 
apocalipticos como la que padeci6 la 
poblaci6n en 1505-1506. 

Aunque el peligro parecia conjura
do, el concejo de Alcaraz no se con
fi6 por completo durante los meses 
de mayo y junio, y continu6 fortifi
cando sus adarves y haciendo nuevas 
defensas detras de la iglesia de San
ta Maria (34). lncluso se atrevia el 
Ayuntamiento a mandar requeri
mientos y quejas a !as gentes de 
Conde de Paredes, por raz6n de al 
gunos daiios que habian hecho e 
tierras de la Ciudad (35). Natural 
mente, don Rodrigo y sus vasallo 
no contestaban siquiera a estas car 
tas, pero ya es significativo de un 
normalizaci6n de la situaci6n e 

(30) !bid. Fol. I I. 

(31) A.M.A. n° 343 1507, abril, 19. Palencia. Esta noticia apare 
ce e'crita al dorso de la relerida carta de Juana la Loca. La ano 
tad6n contiene el resomen de la entre•ista entre Sancho de Peral! 
y el Conde de Tcndilla. 

(.'2) A.M.A. n° 42!. Acuerdos. Marzo-Didembre, 1507. 

(33) Ibid. lob. 8, 21:1, 32 y 33. 

(34) Ibid. Fol. l6. 

(35) Ibid. Fol. IS. 
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hecho de que Alcaraz llegara a en
viarlas, esperando ser atendida por 
la parte contraria. Ello no significa, 
sin embargo, que la inquietud se 
hubiera disipado por completo. Aun 
a primeros de junio, mientras don 
Fernando embarcaba en Napoles 
con rumbo a Espana, la Ciudad 
mantenia guardia armada en cuatro 
de sus puertas. No teniendo sufi
cientes fondos para pagar mas sol
dados, el Ayuntamiento ordeno 
clausurar la Puerta de Granada, 
contestando a los vecinos de aquel 
barrio, que se mostraban quejosos, 
que si querlan que aquella permane
ciera abierta, tendrlan que desem
bolsar de sus propios peculios el sa
lario de los hombres que, necesaria
mente, habrlan de quedar vigilando
la (36). 

El 17 de junio, una carta de dona 
Juana, dada en Magaz, cerca de Pa
lencia (:;7), parece dar por termina
da toda posibilidad de un incidente 
violento entre el Conde de Paredes y 
Alcaraz. Se responde en ella a una 
suplica de! Concejo que habia gasta
do 15.000 maravedies en reparar los 
muros y fortificar !as puertas, en 
prevision de un eventual ataque, y 
aun debia 100.000 de ellos, ya que 
no existian fondos de propios para 
enjugar estos gastos, y que !as villas 
situadas en su termino, que esfaban 
obligadas a colaborar en estos repar-

35 

timientos extraordinarios como la 
propia Ciudad, no querian hacerlo. 
Viendo justa la peticion alcaracefia, 
la real provision ordena que,puesto 
que todas se benefician por igual de 
la riqueza del termino, las villas in
dependientes y de sefiorio en el en
clavadas paguen con la Ciudad en 
los dichos repartimientos. Entre 
ellas se incluyen Villarrobledo, y 
tambien, paradojicamente, las cinco 
villas del Conde de Paredes, el cual, 
segun esto parece indicar, se habia 
reducido ya, renunciando a sus beli
cosos planes. En este ambiente tran
quilo pudieron celebrarse con la 
acostumbrada algazara las fiestas de 
San Juan de 1507, en las que el 
Mayordomo gasto, solo en la bebida 
para los caballeros, 7 .OOO marave
dies (38). 

En julio estuvo en Alcaraz el bachi
ller Vaca (39), cuya presencia como 
juez pesquisidor de la causa existen
te entre la Ciudad y el Conde de 
Paredes habia sido, quiza, solicitada 

(36) Ibid. Fol. 17. El 2 de septiembre, el concejo mandaba todavia 
que permanecieran abiertas tres puertas de la Ciudad (!as de San 
Miguel, Las Torres y Montiel), pagando \os salarios de sus guar
dia• de los propios de la Ciudad. {Fol. 34). 

(37) A.M.A. n° 110. 1507, junio, 17. Magaz. 

(38) A.M.A. n° 421. Acuerdos. Marw-didembre, 1507. Fol. 21. 

(39) Ibid. Fols. 25, 27 y 28. 
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en la Corte por e l bachiller Noguerol 
(40) . . Aunque ignora1nos su senten
cia, es facil presu1nir que pondria 
una relativa paz e111re a 1nbas partcs. 
Antes de llegar a Castilla el rey Fer
nando. sus partidarios se habian 
apoderado de 1odos los resortes del 
peeler , convcncicnd6 de n1cjor o peor 
g rade, a la 111ayo ria de los Grandes, 
de que nada ganaban oponicndosc 
al viejo Monarca . La µaz. volvia a 
renacer en Castilla. En agosto se 
c111revist6 cl Sobera no con su hija 
Juana. y volvi6 a recupcra r cl poder. 
En Alcaraz hubicron grandcs fies
tas. con jucgos. bebida y cor r idas de 
toros. " por las alegrias de Ja venida 
dcl sennor rey don Fernando" ( 4 1) . 
quc coincidieron con las prop1as ae 

36 

la fc!>tividad de la Virgen de l\go~to 
( 42). Co1110 to do cl rci no, Alcaraz 
voh·ia pau la1ina111cntc a la nonnali
dad , pcro nunca a la 1nonotonla, 
puc!> las incesantcs quercllas contra 
los conccjo~ vccino~. las rcclan1acio
ncs contra l o~ abu!>o~ tributariO$ y 

juridicos del podcr central, la esca
se7. de rondos 111unicipalcs, las ten
s iones internas. y las malas relacio· 
ncs con el Conde Paredes y sus 1-;:t~a
llos. darian en adelan tc. corno lo 
habian dado en el pasado. un nuevo 
rnaliz. una nue\'a perspec1iva a cada 
a1'io. a cada dia de la vida de la 
Ciudad. 

A. P. ~!. 

IJf>) ,\ ~1 \ ,. .. \.I() t~'". )..-i'!l!..-n1\'r' I' S 1nt> \1>.11• d:I lJm· 

r-• ()r.t'n r''" qur \_ rJ••uc .ii t-J.:hlller N~tu.::.:! "J .»Ur".., ~ 
J1:t.. '"'' bJ.l-icr IJ.> !l l:i C.;.n< ;i t.->h:1Ltr "' \"f)•h> J.: vri r-n 
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La Custodia del 
Corpus Christi de 
San Juan Bautista 
de Albacete. 

Por Luis Guillermo 
Garcia-Sauco Betendez 

En el aiio 1319 Ja Iglesia incluia en 
su Calendario Liturgico una nueva 
fiesta, la de! Corpus Christi, a con
secuencia de un supuesto milagro 
eucaristico ocurrido en Ja ciudad de 
Bolsena a fines de! siglo XIII. La 
popularidad de esta fiesta fue ele
vandose hasta puntos insospechados 
en !as siguientes centurias, siendo 
!as procesiones y demas actos que 
acompaiiaban una autentica mani
festacion alegorica de la soberania 
de Dios sobre Jos hombres de la 
tierra, con relaciones muy intimas 
con el renacer de! verano y !as fae
nas de! campo. Asi estos cortejos, 
ya en el siglo XVI, venian precedi
dos con representaciones teatrales y 
Autos Sacramentales, y el dia de la 
fiesta acompaiiaban a Ja procesion 
carrozas aleg6ricas mitad mitol6gi
cas, mitad religiosas; ta! es el caso 
de !as tarascas, especie de drago
nes, simbolos de! ma!, que se arras
traban por Ja tierra, gigantes, cabe
zudos y multitud de pasos con ima
genes religiosas, acompaiiadas por 
cantores, 6rganos portatiles y demas 
instrumentos. Los recorridos apare
cian siempre ricamente adornados 
con arcos y altares. Algunas de es-
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tas costumbres todavia se han rnan
tenido hasta hoy en lugares como 
Toledo o Granada. 
Para Ja exposici6n de la Eucaristia 

!as catedrales y parroquias pro
curaron siempre la realizaci6n de ri
cos ostensorios, bien para llevar a 
mano por Jos sacerdotes, bien en un 
paso dentro de grandes templetes, 
autenticas arquitecturas m6viles que 
servian de trono a Ja Divinidad. 

Los siglos de! Renacimiento y el 
Barroco son Jos momentos cumbre 
de estas manifestaciones, mitad reli
giosas, mitad populares. Los Cabil
dos de las grandes catedrales hicie
ron labrar durante esta epoca !as 
grandes custodias procesionales, 
que constituyen hoy !as piezas mas 
significativas de Ja orfebreria, se
cundado esto por el gran apogeo 
econ6mico y social de Ja epoca. Y 
es ahora cuando aparecen los cen
tros orfebreriles mas significativos 
para Ja realizaci6n de estas piezas y 
demas ajuares liturgicos; asi vemos 
distintas Jocalidades, como Toledo, 
Sevilla o Cuenca donde Ja tradici6n 
de Ja orfebreria pervivi6 durante si
glos, ejecutandose obras a !as que 
hoy no podemos considerar como 
una arte menor, sino como una ma-
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nifestaci6n mas de! Arte al servicio 
de unos fines determinados. 

Albacete, en su Iglesia Parroquial 
de San Juan Bautista, no escap6 
tampoco de estos modos religiosos 
y, aunque no comp arables estas 
manifestaciones con otros lugares, 
present6 en estos aspectos su perso
nalidad propia. Asi sabemos por 
datos documentales de la epoca que 
en el siglo XVI las Procesiones de! 
Corpus Christi se realizaban con 
gran solemnidad y, aunque por el 
momento no dispongamos de otros 
datos, sabemos que Autos Sacra
mentales precedian en la vispera y 
despues durante la octava de la fies
ta, asi como la procesi6n era enor
memente llamativa; y hemos encon
trado en los libros de tabrica de 
San Juan Bautista (1) que en el 
1553 se compr6 un 6rgano portatil 
para estos actos que acompai\aban 
can tores y mozos de coro a lo largo 
de todo el recorrido, entonandose 
musica que, a juzgar por los inven
tarios de los libros de la epoca en 
San Juan, era de los maestros mas 
importantes; asi sabemos que se 
cantaban piezas de Guerrero, Cris
tobal de Morales y Josquin des 
Pres, entre otros. Del mismo modo 
las calles se exornaban con altares e 
hierbas aromaticas. No tenemos no
ticias, en cambio, de que salieran 
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Foto 1.- Custodia de San Juan Bautista de Albacete. 

mas pasos aparte de! de la Custo
dia, pero a juzgar por otras villas y 
ciudades suponemos que muy pro
bablemente el acompai\amiento se
ria semejante, con carrozas aleg6ri
cas y tronos con distintas imagenes, 
por los menos la de San Juan Bau
tista que era la Cofradia Sacramen
tal y la de Nuestra Sei\ora. 

LA CUSTODIA 

Ya apuntabamos que, como una 
consecuencia social y econ6mica de 
la epoca, las iglesias parroquiales 
no pudieron escapar a la moda im
puesta por las catedrales, procuran
do, aunque en menor escala, la rea
lizaci6n de sus custodias ricas para 
tan solemne festividad. San Juan 
Bautista de Albacete tambien cons
truy6 la suya, la que afortunada
mente conserva; obra hasta ahora 
inedita y desconocida pero que me
rece figurar dentro del concierto de 
las grandes obras de la orfebreria 
nacional, sin que nos mueva al de
cir esto un animo excesivamente lo
calista, siempre nefasto. 
DESCRIPCION.- La custodia, de 
plata sobredorada, es de tipo osten
sorio arquitect6nico para ser coloca
do dentro de un templete en unas 

(]) Libro de Fabrica de la Parrochia del Seil:or Sant Juan Bautist 
de Albacete. (1524-1583). 
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andas, alcanzando una altura total 
de 7 4 cm., una anchura maxima de 
22 y una profundidad de 15'5 cm. 
El pie, coma toda la parte arqui

tect6nica, es de planta eliptica, con 
cuatro resaltes con orificios para fi
jarla mediante tomillos al templete. 
Este espacio aparece dividido en 
cuatro zonas fundamentales, una en 
cada !ado, siendo !as de los frentes, 
par su condici6n eliptica, de mayor 
tamaiio que !as laterales. En !as 
primeras aparecen representaciones 
en bajorrelieve de "Abraham y los 
tres Angeles" y "Moises y la ser
piente de bronce"; y en !as segun
das, "Melquisedek" ofreciendo los 
panes y vino a Abraham" y la "Ce
lebraci6n de la Pascua Judia"; entre 
estas representaciones hay una de
coraci6n de volutas y de espejo oval 
con labor de burilado. 

El astil esta formado de abajo a 
arriba par un cuerpo cilindrico con 
decoraci6n de 6valos y asas; el nudo 
es del tipo ovoide con mas decora
ci6n de espejo oval y cuatro cabezas 
de angeles de bulto, minuciosamen
te trabajadas. Sabre esta parte ya 
descansa lo que podriamos Hamar, 
si de un caliz se tratara, la copa; 
aqui la decoraci6n vuelve a hacerse 
tambien figurativa, en el interior de 
cartelas ovales enmarcadas por cees 
y en los dos frentes principales apa
recen !as representaciones aleg6ricas 
de la Caridad, la Hamada "Charitas 
Dei" con un caliz y una cruz, y la 
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"Charitas Proximi", otra figura fe
menina que abraza a un niiio y a un 
mancebo. 
Sobre estas representaciones, se 

presenta a cada !ado, en el ensan
chamiento superior, otra gran carte
la muy caracteristica, con fondo bu
rilado. Este ensanchamiento, que ya 
se une al basamento de la parte 
propiamente arquitect6nica, mues
tra cuatro grandes elementos, a mo
do de volutas, en cuyo extrema hay 
representadas a buril otras tantas 
cabezas de abundante cabeHera y 
barba, en actitud soplante. Son los 
cuatro vientos mitol6gicos: el Cefi
ro, el Austro, el Aura y el B6reas, 
con un claro significado, coma pos
teriormente veremos. Con esto, en
tramos ya en la parte propiamente 
arquitect6nica y que define en altu
ra, toda la custodia. 

Sabre la planta eliptica, con carte
las sostenidas por niiios, "putti", de 
retorcidas actitudes, aparecen en los 
cuatro extremos sobresalientes de! 
basamemo unas columnas j6nicas 
pareadas de alargado canon (su al
tura es, aproximadamente, equiva
lente a 10 diametros). Tras eHas, 
sendas pilastras de! mismo· orden, 
enmarcando y definiendo un espa
cio adintelado eliptico. Tanto en el 
suelo de! mismo, coma en el inte
rior de la cubierta, abunda la deco
raci6n de cartelas y cees. Este pri
mer templete en el lugar destinado 
al viril -obra, este ultimo, moder-
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na de oro y pedreria, de nulo inte
res artistico-. Sobre el primer en
tablamento, j6nico, y en los ensan
chamientos superiores, aparecen, de 
bulto redondo y agrupados dos a 
dos, las figuras de S. Pedro con la 
Have y un libro; S. Pablo, de retor
cida actitud y luenga barba, con la 
espada; Abraham, con un cuchillo y 
un libro (2); S. Juan, lampiiio, con 
un caliz; Melquisedek, con mitra y 
baculo, acompaiiado de Aaron, con 
la vara y rollo y por ultimo, Moises, 
barbado y de movida composici6n, 
con las tablas de la Ley; junto a el, 
otra figura que no hemos podido 
identificar, pero suponemos que se
ra otro profeta. Todas estas escultu
rillas miden solo 5 cm. 
El segundo cuerpo repite otro tem

plete a menor escala que el prime
ro, tambi6n con columnas j6nicas, 
del mismo canon, rematadas aqui 
por piramides del tipo de Herrera. 
En este cuerpo, las pilastras se ven 
sustituidas por unos pilares que sus
tentan cuatro arcos, usandose aqui 
este procedimiento tan romano de 
apear dinteles sobre columnas y ar
cos sobre pilares. En el interior de 
este ambito aparece un area, tam
bien oval, rematada por otra pira
mide como las anteriores; en este 
caso, terminada en bola. Custodian
do el area, al frente, hay dos solda
dos durmiendo de concepci6n mi
guelangelesca y de gran torsion. 
Quiz a existi6 detras un tercero ( el 
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orificio en el cual debi6 asentarse se 
conserva aun en el suelo de este 
cuerpo). Como se vera mas adelan
te, la escena aqui representada es la 
del Santo Sepulcro. Este segundo 
templete termina en una cupulilla 
con mas cartelas y una especie de 
linterna oval con asas, todo remata
do con la figura de Jesus resucita
do. 

INTERPRET ACION ICONOGRA
FICA Y ESTILISTICA 

Una vez descrita toda la custodia, 
pasaremos a hacer un estudio deta
llado de cada una de las representa
ciones que muestra la pieza, inter
pretando el porque de cada una de 
las escenas y personaies. 

Los bajorrelieves que se presentan 
estan tratados con exquisita delica
deza de formas, aparentemente 
muy a lo clasico y con unas concep
ciones del relieve que recuerdan las 
formas del "schiacciato", iniciadas 
ya en el Renacimiento italiano, con 
unos paiios inspirados en la tecnica 
de los "paiios mojados", todo ello 
conseguido de un modo admirable. 
Lejanias y proximidades, casi en un 
mismo piano material, dan una sen
saci6n de profundidad casi pict6ri
ca. 

(2) N" San Bartolomi' como pudiera pemar..e, }'a que aqu! 'e le 
repre~enla como lo hace Rafael en La Disputa del Sacramento de! 
Vatkano. 
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Las figu ras son de canoncs propor
cionados y pcrfccta cjccuci6n . La 
co111po~ici611 . estudiada para cl 
111arco en que se encuentra . sin 
111os1 rar 11 u11ca torpeza quc puccla 
menoscabar la obra del arti~ta. La 
n1onu111c11talidad de las figuras estii 
con\cguida pesc a la pequenez de la 
n:prc\cniaciones. asi con10 cl cstu
dio ana16111ico y psicol6gico de Jos 
pcrsonajc~. 

<.:01110 ya vi111os. en el pie de la 
cu~toclia !as csccnas represcn l:ldas 
son dcl /\ntiguo Testa1nento. En 
pri111er luga r. ·· Abrahan1 y los trcs 
:"uigclcs" (Fot<>2) . La rcprcscntaci6n 
correspondc a l hccho narrado en c l 
Genesis ( 18 .2). quc d ice: "Y al7.6 
los ojos y. he aqui quc habia junto 
a el Ires \·arones puestos en pie. En 
cuanto Jos vio. corri6 a su encucntro 
dcsdc Ja puena de su ticnda y sc 
prosterno en 1ierra". Este es cl n10-
n1cn10 que rccoge Ja escena: los an-

I 
I 
I 

gclc~. a la izquicrcla, aparcccn grit- I 
viclos y con vC!>tido\ quc !>C adhicren 
a ~ui. cuerpo!>, ponicndo de mani- I 
fic~to sus ana1on1ia~. l'crfilc~ clasi-
cos y luenga cabcllcra. /\ la dcrc-
cha, /\braha 111 . arrod illado, en una 
for7.ad:l posici611 , pcro aparcn 1c-
1ncnte norn1al. ma11icrisla. El fondo 
del paisaje sc sugicrc tan ~61o por 
unos punteado!> a buril que dan 
profundidaci al asun10. 
Segun Ios siguicntcs \·ersiculos del I 

Genesis . Abraha111 i1n·i1ara a los tres 
n1ancebos a la 1ncsa. sacrificando un 
1crncro joven - relaci6n con cl ban
quctc cucari~tico-. /\ con1inuaci6u 
le profe1izarf111 quc 1cnclra un hijo 
-prefiguraci6n del Cristo pron1cti
c.lo-. Por otro lado. los ires pcrso
najes estan relacionados con la ·rri
nidad. 

La escena del lado opuc~10 rcprc
scnta a ··Moises y la scrpicntc de I 
bronce··. Al cc111ro :iparccc la scr
picn1c de broncc sobrc un tronco Ya I 
cada !ado ires figura' dcsnudas. ce
rranclo la co111posici6n (Fo10 3). Los 
pcrsonajcs. 111u~culosos. llcnos de vi
ta lidad. sc retucrccn a lo n1iguclan
gclcsco. Alguna figura. con10 la de 
la clcrecha. sc l:lnza a ticrra en un 
prodigio de postura de conc~pci6n 
n1anierista. El te1na cs1:i sugendo en 
cl Libro de los Numeros (2 1. 8-9): I 
"Y Ya,·ch dijo a Moises: Hazle una 
serpiente abrasadora y col6cala so-
brc una pertiga y acacccra que todo 
c l que haya sido nlordido y la 1nirc. 
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'i"ira. :-.toiscs fabrico. efcc1iva1nen-
1c. u11a serpiente de broncc y pusola 
sobrc la pcniga ..... La cfigic s11spen
clicla de la serpientc. sc:g\1n ·r ertulia
no. e~ figura de la cruz de Cristo . 
quc libra de la serpiente dcl pccado. 
a la \'Ct. que n1ues1ra suspcnclido y 

1nucr10 al propio pccado. Por otro 
laclo. S. Juan dice (3. 14-15) : " ... Y 
con10 Moises puso en alto la scrpien
tc en cl clcsicno. asi c~ nct·c>ario quc 
>c;1 pucsto en alto cl II ijo <lei Ho111-
brc". I.a rcl:icion con la E11c;1ristia. 
expucsta a adoraci6n. c~ clara: su 
sin1plc prcscncia cs libcr:1clora dcl 
n1al. Esta reprcscntacion cs quiz:!. 
por la conccpcion de lo~ pcrsonajcs. 
anato1nia y co1n posici611. la 1n as in
teresn ntc y 111anicrista de las cuatro 
que aparccen al pie de la custodia. 

En lo~ otros dos cspacios trapczoi
dalcs de los extren1os dcl 6valo. se 
rcgistran otra~ dos esccnas: en pri· 
1ncr lugar. ''Mclquiscdck ofreciendo 
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c l pan y cl ,·ino a J\ brahan1". La 
csccna cst{1 inspirada en c:I libro del 
G611c~b (1-1, 17-20), q11c d ice: 
"Cuando rcgresaba (/\braharn) de 
clcrrotar a Kcdorloan1cr y a los rcycs 
con cl coligado~. salio cl rcy de So· 
do111a a su cncucntro en cl vallc de 
Save. o sc:1. el vallc dcl rcy. l:::nton 
ces, Mclqubcdck. 111011arca de Sa
len1, ~ac6 pan y vino, puc~ era saccr· 
do te de Dios Altisi1no y lo bcndijo 
exclan1ando: i Bendito sea). A bra· 
h:un del Dios Altisin10. Crcador del 
Cicio ,. Tierra ,. bcndito sea Dios . . 

I o # o 

Alt1~1n10. que entrego a tus c11e1n1 -
~o~ en tu 1nano! ·rra~ lo cual. (A bra· 
~ 

Itani) cl iolc el d iez1no de todo". L, 
rclacion con c l n1inistcrio s:iccrdotal 
y con la prcfiguraci6n de la Eucaris
tia cs totaltnente clara. (Foto -1 ) 

La csccna aparece con1pucsta cas1 en 
diagonal. A la dcrccha. J\ brahan1 en 

I 
I 
I 
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pie v a la iLquicrda. arroclillado. 
:Vh:lqui,cclck. 1:.n ~cgundo tcnnino. 
dos fi!<:Uras dc .. nudas portan unos 
cana\tO\ cC>n los die11no~ en la p:inc 
i1q11icrd:i y a la dcrecha, 01ra figura 
acompaiia a 1\brahani. L<• profundi· 
d,1d de! pai,ajc csta pcrfcctarncntc 
t'Oll\cguida a punta de buril. rcprc· 
\cntando cl \":tile biblico. 

I.a i1ltima de !as csccnas de! pie de 

( ..... 

la cu\todia C'> la ··cclcbr;11.:io11 de la 
Pa\cua judia ... L na \erie de pcrso· 
najcs de 111ovicla aclitud, ceiiidoi. y 

con b:iculo cs1<111 en pie en tor no a 
una 1ncsa con cl co1 clcro; la\ vcstidu· 
ras de algunos de cllos \C 1nuci.tran 
d<:splc:gada~ al airc, ;u.:entuando. por 
tanto. la scnsacion din{11nica. 1:.1 tc· 
111a iconografico e\ta sugcrido por el 
Ii bro de! Exodo ( 12. 11). quc dice: 
·· ... "l" lo habrcis de con1er a!.i. ccni· 
dos \"UCstros lon1os. vucstra\ i.anda· 
lias en loi. pie'> y \ uc)tro ba\ton en la 
ma no; y lo C0111CI eis ch:prisa. pllC) CS 

la J>ascua de Yaveh 00

• Por 1:.1110. cl 
tc1n:t c'>t:"1 intin1a111c111c ligado al i.a· 
t'rificio eucarislico. cnrno una prcfi· 
guraL:i6n 1nai. en cl anli!o(uo 1c~ta· 

lllCn tO. 
·roda la tc111a1ica quc c,1;i en la 

base de la cu.,todia c.,t{1 \!!"\ u:ndo de 
~1\icn co a la ~ucc5i\a progr C'>ibn ico· 
nografica denlro de! n1i\1crill 1col6· 
gic<) de la Eucari~tia 

JV1:b. arriba. c!clanlt' ,. ch.:11:1!>. en la~ 

\ 
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..:artt·l.1-. o\ .tic,, l.1, fii.:ura' :1lcg(1nt·a, 
de l.1 ('.1rid.1d ((harit.1-. proxin1i y 

..:hari1.1' l)t•il. Intcnc1onaclanll:ntc. 

.1p.1rcct•n .1qui cokicada ... co1110 \ll:.· 

1e111.1dora'> tie tud.1 I.1 arq11itcctu1.1 
qlll' 1 icnc l'11<:iina. Sc lr:Ha d<.: la 
(".1ridad t·on10 f1111d:1111cn to de toda 
l.1 t·o111:t•pcion rcl igiosa de) N 11cvo 
I c ... 1.1111t•n t11 ( Foto b y -) . 

Ct11110 \a dijinlo'>. en lo:. cxtn:n10:. 
de i.l' 10!11t.1 ... '>U\tcntadoras del ten1· 
pletc. J,1, t.lbc1a' grabadas de lo~ 
cu.1tro \IClllO!> ~uponen una intru
'>ion pagan;1 quc. no obstante. po
dri.in int..:rpretar:.<.: dcntro de! con
tc\to '>llllb61ico con10 clcn1cnto~ 
ahuycntaclon.:-, dcl 111:-il y dcfensores 
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de 11 \agrado . 
l·I cenllo de la cu:-.todia, h;1c1:1 don· 

de converlo(cn todo' lo\ punto:. de 
\ i\t;1. C\ cl lcn1plc.:tc, que \c lc\;1nta a 
l'Otllinuacion y donde c.:\t;'1 in:.talado 
cl viril. lJ1-.ti111a que cl actu.d, pro· 
hablc1nentc de n1ayor ta1nanu que cl 
pri111iti\o. rompa cxce~i\ an1cntc cl 
C\)lat'iO a Cl dc~tinado. 

Sohre J,1 corni'.>a de! p111nc1 cuc1 po, 
la'> i111:'t1.!l'llcs rcprcscn1.1d,' tan1bicn 
ticncn ~u ~in1bolismo. S. Pedro. pri· 
n1cra cabeza de la lglcs1; .. (Fo10 S). 
Ab1.1han:. con el cuchillo. al \er ci 
sacrificador de ~u propio hiju. 'icn1 
pre 1clacio11ado con la I:u~·;-iri,11 ... 
Junto n cl, S. Juan. cl 111:1, h111nano 

I 
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de lo\ ap6s1olcs y el n1iis pr6xirno a 
Jc~ucri<.10. ( Fo10 9) . Melquiscdck . al 
quc ya \'imos rcprcscntado. c~ la 
prcfigur:1ci6n dcl Mesias. rcy y sa· 
ccrdotc. a la vc1. quc figura cn1incnlc 
dcl sacrificio de Cristo y la ofrcnda 
quc hizo de pan y vino a J\bra ha rn 
~ignifica cl caricter universa l dcl sa· 
cri ficio cucarist ico (3). Aaron. su 
acon1pailante. inaugura cl 111i11 islcrio 
sacerdotal (Foto 10). Por t'1lti1110. 
Moises. conductor dcl pueblo judio 
a travcs dcl dcsicr10. en cuya travc
sia ocurricron hcchos con10 la caida 
clcl 111ana. cl agua quc surgio de la 
roca. la n1isn1a Arca de la Alian1.a. 
toclo cllo. de claro si111bolisn10 cuca· 

ri\tico. La t'.rltirna figura 110 la hcn10~ 
podido idcntificar. (1· 010 11) 

J: , i111cn.:sa111c dc\tacar cl hccho de 
quc en csta partc C!>tGn 1nc1.clada~ 
l a~ ligura~ dcl /\ntiguo y Nucvo ·rcs-
1a111t.:11 to. co1110 unida\ por Jcsucri~
to. 

El cucrpo superior c~1i1 dc\tinado. 
co1110 anteriorn1cn1c ' 'imos. a un es
pacio arquitcc16nico quc rccucrda. 
en ciena n1cdid:1. a la iglcsia dcl 
Santo Scpulcro de Jcrusalcn. Preci
\an1c11tc. c:.ta basilica palcocristiana 
ticnc fonna circular. Los soldados 
guardiane!> estan tornado~ de la na· 
rraci611 cvangclica. (Foto 12) 
Sob rc toda la custodin. en cl rc1na· 
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te. ap:.1rcce Cri\to rcsucitaclo. triun
fantc. Sc no~ plantca asi. tras la 
n1uenc. la Rc~urreccion co1no con
sun1acion dcfiniti \·a de la Rcden
ci6n. quc SC pcrpc((ta. renovando~C 
pcri6dic:1111enlc . a tra\·cs de la Euca
ristia. (Foto 13). Esta 111isn1a rcprc
sc11taci611 la tcnc1nos en otras cuslo· 
dia,. co1110 la de Santiago de Corn
postela. de Antonio de Arfc o la de 
S. Juan de Marchena (Sevilla) de 
Franci\co de Alfaro. a111ba!> obras 
dcl S. XVI. 

CRO:--IOLOGIA Y 
DOCUMEN"f/\C!ON 

Estilistican1cntc. por los tcn1as dc
corativos de canclas y cecs. por la 
act itud de la figuras y rcprescnt acio
nes. la custodia de S. Juan Bautista 
de J\lbacete pucdc ser considcrada 
obra de n1ccliaclos dcl \ilt i1no tercio 
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clcl S. XVI. una obra 111an icrista. 
accntuada toda clla por la~ actituclcs 
rcton.:idas. 111iguclangelesca. de los 
personajcs. lncluso en lo arqu itecto· 
nico. por cl canon exccsi\'ar11c111c 
alargado de la~ colun1nas y el uso 
~ i ~tcni:i t ico clcl cspacio cliptico. Es 
aqui. precis:uncntc. dondc reside ~u 
novcdad. En la arqui tcctura n1anie
rista cs frccucntc este tipo de plan ta 
- rccordc1nos la sala capiiul:ir de la 
Catcdral de Sc\'illa- . En can1bio, 
en orfebrcria. no conoce111os por cl 
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momento ninguna custodia que 
haga uso de esta planta hasta el 
barroco. Tan solo a fines de! S. 
XVI, se construye el sagrario manie
rista de la Catedral de Sevilla, obra 
de Francisco Alfaro. 

Veamos ahora que nos dice la do
cumentacion de la epoca segun el 
libro de fabrica de S. Juan Bautista 
(1524-1583). 

En la visita de! Dr. Hieronimo 
Manrique de Lara, obispo de Carta
gena, en 1583, aparece un descargo 
al mayordomo de la iglesia que dice 
textualmente: 

"Custodia. Yten se le pasan en 
quenta docientos y setenta y nueve 
reales que pago a Bernardo Mu
noz, pJatero, a quenta de Ja Custo
dia que fizo para la yglesia como 
parescio por carta de pago ... 

9.496 mrs. 
Custodia. Y ten se le pas an en 
quenta de adovar el viril de la di
cha custodia ... 

1.680 maravedis" 
Las anteriores cuentas nos dicen 

que en 1583 estaba ya hecha la cus
todia y asi se detalla en el inyentario 
inmediatamente anterior, hecho en 
1573, no aparece; pero, en cambio, 
se menciona una serie de objetos 
liturgicos, tachados con posteriori
dad, pero legibles, a cuyo margen se 
expresa: "Deshizose para hazer la 
custodia nueva". Estos objetos eran: 
"Una cruz grande de plata dorada, 
una custodia de plata sobredorada 
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muy vieja (4), otra custodia para lle
var a los enfermos el Santissimo Sa
cramento, un incensario de plata y 
dos ampolletas de plata". 
Asi mismo en la visita de! Dr. Ca

mara por el obispo Zapata de 24 de 
agosto de 1578 y en los Mandatos, 
vemos el siguiente: "Yten mando 
que de las piezas desbaratadas que 
havia de la cruz de Piqueras (5) que 
pesaron diez marcos y tres honzas y 
media de plata, se haga una cruz 
portiitil para que sirva ordinaria
mente en la yglesia, la cual haga 
Bernardo Mufioz, platero, vezino de 
Murcia, tomando el dicho mayordo
mo, antes que le entregue la plata 
las fianzas y siguridad necesarias". 
En 1580, la cruz estaba ya hecha y 

en parte pagada al ta! Mufioz; al 
afio siguiente, aparece un gas to que 
escuetamente dice: "De un camino 
que se hizo a Murcia para lo de la 
custodia y ciiliz". Suponemos que 
este "camino" seria para encargarla 
y entre 1581 y 1583 se realizaria la 
obra. Asi pues, las notas documen
tales coinciden con las estilisticas. 

Ahora bien, ya sabemos su fecha y 
su autor, Bernardo Mufioz, vecino 
de Murcia, del que Sanchez Jara en 
su obra "Orfebreria murciana" ( 6), 
no publica obra conocida, sino solo 
el nombre. Pero ahora nos surge un 
problema: la custodia tiene en el 
suelo de! primer templete un unico 
punzon: el de la ciudad de Toledo, 
con una "T" y una "o" sobre ella. 
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Suponemos que esto quiza se deba a 
alguna reparaci6n que pudiera sufrir 
en epocas posteriores, de !as que 
tenemos datos documentales de sol
daduras o "aderezos". Por ejemplo, 
las realizadas en 1707 y 1709 por 
parte de un ta! Agustin Martinez 
(7). Asi pues, suponemos que el 
punz6n fue colocado con posteriori
dad, quiza por una aquilataci6n o 
cualquier otra causa, ya que no te
nemos por el momento noticia de 
que Bernardo Munoz trabajara en 
Toledo. (8) 

Por otra parte, consideramos rela
cionada nuestra custodia con otra 
pieza del antiguo reino de Murcia: el 
caliz-cusfodia de la iglesia de Santia
go de Jumilla, de la que no conoce
mos ningun dato. Solo lo haremos 
desde el punto de vista decorativo y 
figurativo, respecto al que guarda 
ciertas semejanzas con la custodia 
de S. Juan de Albacete. Quiza un 
hallazgo documental pueda clarifi
car estas relaciones. 

Para terminar, diremos que la cus
todia de Albacete, obra totalmente 
desconocida para todos, es una pie
za que puede considerarse como 
prototipica del manierismo. Aunque 
de menores dimensiones y mucho 
mas modesta, artisticamente, puede 
marcar un hito en su estilo, como de 
hecho lo marcan !as custodias de 
Toledo, gotica; Santiago, plateresca; 
Avila o Sevilla, renacentistas, aun
que la de Albacete sea mas tempra-

na que la de Sevilla. 
A la orfebreria hay que mirarla 

siempre con unos ojos distintos, co
mo una manifestaci6h mas del arte, 
prescindiendo de su valor material, 
que es un puro accidente. 
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L. G. G. -S. B. 
Fotografias: Samuel de los Santos y 

Santiago Vico 

13) TRENS, M.: Lu r;ucari;tiu en el Arie l·:,paiiol. Barce!ona,l<JS2 

(4) E>ta Custodia que seria gi>tica aparece ya en e! primer inventario 
de lo; bienc' de la iglesia, en 1524, la describe asi: "Una custodia de 
plata sobrcdorada. labrada de mazoneria con cuatru angele' e un ,·iril 
en que Hevan el Corpu• Christi". En la descripdim de l526 'e aifadc· 
·· ... con su viril y en1.ima una ctut.eta sobredorada con dos angele> a lo• 
ladns e de la una parte a San Juan e de la o(ra a Nuestra Seilora de 
bulto a la qua! falta un pilarico y un angel quc csta junto al 'epukrn''. 

(5) En cl im·enlario de 1524 se dc•cribe: • .. una cruz grande de 
plata dora<la con un crudlixo de la una parte e de la otra una 
ymagcn de Nuestra Sennora !abrada de maJ.Oneria con su pie y 

rni\on <le plata que dio de limmna Benito de Piqucra<, difunto, 

•·e1.ino dcsta villa··. 

(6) SA~C'lll'Z JARA, D.: Urjf/Jrerfo Murc·1m1a. Madrid, 1950. 

( 7) fate Agu<tin Martinez habia confcccionado. tambi6n para :'.>an 
foan ~ en c~ta~ fecha,. '~i> candelabrn' de plata con una cruz a 

jucgo parn el altar 

(!!) .'icgiin RAMIREL DE ARELLANO, R.: E;1udw.1 ""bre 0(fr
brerfo Toledana )' recogiendo dato> del Conde de la Vii\arn. en 

1573 trabajaba en Toledo un tal Alon'o Mui\01 <lei que no sabe

mm ,; tcndrii TelaciOn con Bemar<lo Mui\oz. 
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El teatro en 
Hellin. 
Par Antonio Moreno Garcia 

El teatro en Hellin ha tenido un 
gran arraigo, alcanzando epocas de 
verdadero esplendor que se han di· 
latado hasta, practicamente, los 
afios 1950, desde cuyas fechas pue· 
de decirse que son contadas las re· 
presentaciones ofrecidas en los ac· 
tuales teatros de la ciudad. 
La velada mas antigua que se CO· 

noce en Hellin fue representada en 
1829, por la Compaiiia c6mica de 
Bernardo Rosel, que lo hizo duran· 
te varios clias, a juzgar por los datos 
que aun se conservan. Ailn cuando 
parece logico suponer que la enton· 
ces villa de Hellin ya dispondria de 
a.lgUn local mas 0 menos apropiado 
para este tipo de actos y otros simi· 
lares, lo cierto es que se ignora en 
que teatro lleg6 a celebrarse, pues 
las referencias que se tienen acerca 
de estos locales, solo prueban que 
en 1847 ya contaba el pueblo con 
un teatro, y tal vez se tratase este 
del llamado Teatro Prats, un cafe
teatro que, segiln se afirrna, fue 
uno de los primeros que funciona
ron en Espafta. Pertenecio al ro
merciante don Francisco Prats y es
taba situado en la calle que es hoy 
de Alfonso XII. 
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ELCOLISEO 

No debio, pues, resultar muy 
capaz aquel antiguo cafe-teatro, 
cuando, quiza tambien por otras 
razones, una asociacion de ricos 
propietarios, al tiempo que otra 
sociedad de artesanos hellineros 
decidia en 1860 la construccion 
del actual coso taurino, acordo 
constituirse como empresa para 
llevar a cabo una obra de bastan· 
te envergadura, que consistiria 
en un coliseo de amplisimas di
mensiones, capaz para poder re· 
presentar en el toda clase de es· 
pectaculos, como teatro, opera, 
etc. La Junta Directiva de la "So· 
ciedad del Teatro", como asi se 
llamo, estaba compuesta por don 
Francisco de Paula Valcarcel, co· 
mo Presidente; don Juan-Fran· 
cisco Parras Batuone, como Te· 
sorero; don Fulgencio Rodriguez, 
como Contador, y don Pedro· 
Pablo Blazquez. 
Su construccion se inicio en 

1863, en los terrenos que hoy 
ocupa el jardin "Martinez Pa
rras" (antiguo Jardin-Feria). 
Muy adelantadas se encontraban 
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ya !as obras, cuando empezaron 
a detectarse algunos fallos de ti
po tecnico, referentes a la cubier
ta o techumbre de este gran edi
ficio, los cuales, al parecer, moti
varon su paralizacion. Pero no se 
sabe con exactitud si ademas de 
estas causas, existieron otras por 
!as que su estado de paralizaci6n 
se prolongase tan to tiempo, y 
obligaron, al final, a dejar incon
cluso tan ambicioso proyecto. 
Con el paso de! tiempo, se debi6 

desechar por completo la idea de 
su. continuacion, quedando la 
edificacion en el mas completo 
abandono. Pero no tardo en con
vertirse esta en punto de atencion 
para que . sobre ella se hiciesen 
diferentes proyectos, puesto que 
en los ultimos afios de! pasado 
siglo, varios vecinos ya propusie
ron al Ayuntamiento que adqui
riese el ruinoso Coliseo para que, 
utilizando lo que aun era aprove
chable, se construyesen alli una 
nueva carcel que sustituyese a: la 
que habia en tan deplorable esta
do, asi como un cuartel de la 
Guardia Civil, juzgados y alguna 
escuela. No debieron convencer 
lo suficiente aquellas ideas de! 
vecindario, cuando el Ayunta
miento, con ocasion de celebrar-
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se la feria un afio en la antigua 
calle de Eras (hoy Inmaculada)_ y 
no tener esta innovacion el am
biente que se esperaba, acord6 
en la primera decada de! presen
te siglo, la total demolicion de! 
viejo Coliseo para construir en su 
lugar un espacioso jardin, en cu
yo interior pudiera tenr lugar la 
feria anual de! pueblo. 

TEATRO PRINCIPAL 

Y en estas circunstancias mas o 
menos trancurrieron algunos 
afios, sin que el pueblo pudiese 
contar todavia con un nuevo ate
neo, hasta que, hacia 1890, un 
hellinero, prestigioso confitero y 
gran entusiasta de! teatro, llama
do Niceto Losada Garcia, desa
parecido en diciembre de 1926, 
decidi6 acometer la importante 
empresa construyendo bajo los 
pianos de Justo Millan, el mas 
popular y coqueton local que tu
viera Hellin: el Teatro Principal. 
A pesar de que solo logr6 medio 
siglo de vida, puesto que fue de
molido en 1947, levantando en 
parte de sus terrenos el actual 
edificio destinado a Correos y Te
legrafos, no por eso dej6 escasas 
muestras en su cometido esen-
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cial. l 'odo lo contrario. puesto 
quc los 1nas in1portantcs y varia
clos acontcci1nicntos tcatraies 
surgicron en esla ciudad clcntro 

~ 

dcl indicado pcriodo en quc cxis-
ti6 cstc local. Los hcllincros dis
frutaron de gratas vcladas tcatra
Jcs en !as que desfilaron !as n1as 
prestigiosas con1pailias de! tcatro 
nacional: Conchita Dorado, gen
til intcrprctc de ··1~osa de Ma
drid", en 1929:Juanita Solana . 
prin1cra actriz de la Cia . de Co
n1cdias sclectas ··oon1inguc7. Lu
na". en 1928 (cl aiio anterior 
habia sido pri111era figura de la 
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de .. Si 1116- Raso-Zorrilla"): el 
gran Francisco Morano. pri1ner 
actor y director de co1npaiiia dra
n1i1t ica. gloria dcl tentro espaiiol : 
Ladr6n de Guc,·ara- l~i\'cllc:.. en 
1933. \' una larga lista de ccle-. -
brcs actores proecdcntcs de los 
n1aclrilcilos "Lara... "Pa,·611". 
"Victoria ... "Beatriz" y "Zar1.ue
la .. quc e n 1nuchas ocasioncs lo
graron ago1ar todas las loca lida
cics en I Ic llin 

l.Ouicn no rccucrda todavia 
aqucllas galas literarias y otros 
n1uchos acto:, culturalcs. co1no 
concicrto:, n1usicales. o las re-

I 
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crcati\'as sesiones de cante y bailc 
flarncnco? Bailes organizados 
por la Asociaci6n de la Prensa de 
Hcllin; los tradicionalcs de 1nas· 
caras en !as fiestas del Carnaval; 
y c6n10 no. las prirneras exhibi· 
ciones de cine 1nudo. en cuyas 
scsiones podia \'Crsc. en anfitea· 
tro. c61no cl publico sc deshacia 
en peque1ios grupitos rodeando a 
aqucllas personas que sabian 
leer. para que est as Jes f uesen le· 
ycndo los letreros de las "cin· 
tas·· . En los pri1ncros anos en 
quc sc daban Jas scsioncs de ci· 
llC, Se hcieron lllUy ccJebres 
aquellas frascs lanzndas por el 
publico a un opcrador llan1ado 
Severo, cuando la pclicula perdia 
claridad de vision. Entonces. se 
solia gritar: "iMas claro. Seveee· 

I .. ro. . 

La capacidacl q uc cstc h ist6rico 
tcatro icnia, en cl patio de buta· 
cas, era de 200 localidades. Con· 
taba. ta111bic11 con palcos y anfi· 
tcatro. 

La decoraci6n dcl tccho y tel6n 
de boca fuc obra del hellinero 
Andres Cod in a . quien en 1935 
n1archaria a Madrid co1no esce· 
n6grafo y 1niniaturista. 

TEATRO OLYMPIA 

Por los afios 20 o ta l vez algunos 
antes, co1nenz6 a funcionar este 
segundo salon . siluado en los Ila· 
1nados Cuatro Carninos. junta al 
cdificio donde hoy se encuentra 
cl Bar Regio. y aun cuando i11fc· 
rior en suntuosidad . ta1nbien 
co1npiti6 con cl Principal en 
cuanto a la prescntaci6n y con· 
t ra taci6n de f a1nosas con1pai't ias 
de rcvistas . za17.uclas. operetas. 
etc .. c igual;nentc rcspccto a pro· 
,·ecciones cinen1atogr£tficas. Fun· . ~ 

cion6 en un principio co1no local 
de vcrano, hasta quc en 1928 fue 
dotado de cubierta. Ofrecia. adc· 
1nfls . la ventaja de peeler practi· 
car en su pista cl bonito deportc 
clcl patinajc. Ocj6 de funcionar 
la sala alli por los clias de la 
ulti1na guerra Ci\'iJ. -

I 
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PARQUE DE ATRACCIONES 
''IlrvtENEZ'' 

Fue en el verano de 1934 cuando, 
a raiz de fundarse una "Sociedad 
Cultural Deportiva", con un buen 
numero de socios, integrada por in
quietos jovenes, se acord6 inaugu
rar, tras un acertado acondiciona
miento, el amplio recinto que se ha 
venido conociendo hasta ahora por 
Parque Jimenez, junto al Hotel "Ji
menez", en la calle de Benito Tobo
so. Al igual que el local anterior 
tambien clisponia de pista de pati
naje, front6n y escenario para re
presentaciones. Esplenclido marco 
veraniego, en donde se organizaban 
bailes y conciertos extraordinarios, 
exhibiciones cinematograficas y la 
contratacion de renombrados artis
tas del mundo de la miJsica y de la 
cancion. Los aficionados al flamen
co conservan el grato recuerdo que 
dej6 la representaci6n del Nifio 
Marchena, con su excelente conjun
to de 6pera flamenca compuesta 
por los ases del jondo, Nifia de los 
Peines, Canalejas de Puerto Real, 
Pepe Pinto, Enrique Montoya, etc., 
cuyo espectaculo fue ofrecido en la 
temporada de su inauguracion, con 
un Ueno hasta los topes. 

CINEMA IBV ANTE 

Elcierre del "Olympia" y del Par
que "Jimenez", vino a dar paso, 
poco tiempo despues, a otro nuevo 
recinto: Cinema l..evante; el cual fue 
construido hacia el 1944 por don 
Abilio Martinez Tercero. De este 
proyecto ya se habia tratado mu
chos afios antes, concretarnente en 
1926, cuando un grupo de helline
ros, ante la poca capacidad que 
ofrecia el entonces unico teatro de 
la localidad -el "Principal"-, se 
proponian levantar otro local en el 
llamado "Huerto de los Naranjos" 
( donde hoy esti este Cinema l..evan
te) . Pero el proyecto no solo qued6 
en esto, sino que se pretendia, ade
mits, construir otro teatro cercano 
al de dicho Huerto, sin duda el que 
despues surgiria con el nombre de 
Teatro Espanol. 
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Se trata de un local descubierto 
que esti dotado de un amplio patio 
de butacas y anfiteatro, asi como 
tambien de un espacioso salon cu
bierto, destinado a cafe-bar. Ha ve
nido ofreciendo hasta 1966, especta
culos de teatro y varietes , asi como 
de cinematografia. La notable falta 
de asistencia del publico en los ulti
mos dias, motivada tal vez por la 
television, muy adentrada ya en los 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 9/1976, #3.



•c.co). t''""'' lll3 '' arr f!! •. ln.t!'.-..IL.~n 

hogarcs. y otros problen1as locales, 
obligaron a suspender definitiva-
1ncntc !as scsiones de esta sala, la 
cuaJ. dcsdc cntonces aca, solo SC 

vicnc utilizando de fonna acciden
tal, para alg1u1 espect3culo aislado 
de l'arietes y para los ya trndiciona
Jes bailes de fc1ia. 

Ante Ja in1ncdiata dcsapa1ici611 del 
.. P1incipal" y considerandose de in
ten!s quc cl pueblo debia seguir dis-

SG 

ponicndo de otro local de invicrno 
para poder continuar la tradici6n 
tcatral y s:iti.,faccr tan1bicn a la afi
ci6n c:incasta. esta suntuosa sala. le
vantada por don Francisco Cl1inchi
lla, con un aforo oficial de 450 bu
tacas. 6 plateas. 170 cntrcsuclo5 y 
280 generales, ab1i6 su'.'> puertas 
diari:unente al p(1blico y por vez 
prin1cra el 27 de septien1brc de 
1947. oh-eciendo en su inauguraci6n 
un cspec1acuJo de calidad: la Gran 
('on1paiiia de Con1cdias de BASSO
N.1\ VARRO. en cuyo clenco figura
ba la fan1osa actri7. y cli~tinguida 
paisana. Esperancita NavarTo (foto 
N° 5) . Y para los aficionados al 
scpti1110 artc. Se proycct6. COlllO pri-
111Cr filni. "LA ULTif\1A OPORTU
NIDAD". 

Junto con el Teatro \'ictoria han 
:,iclo las dos sala:. continuacloras de 
la labor tcatral quc :11ios atr!ls rea
li1ara el Principal. Fie ta!) IJtcra
ri:i'>. concicrtos 111usicalcs y 01 ros 
i1npo1iante~ acontcci111icnto~ arti~ti

co·cul!uralcs fucron prcsc11ci:idos en 
~u-. csccnario~. Entrc l:is 111ciorcs re-• 

prc:-cntacion~ de tcatro cabc ~eiia· 
lar l<L'> siguicntcs: La Con1p:uiia de -
I-,111acl Merlo ( 194 i) : la de Maria 
Fc111anda Ladr6n clc Guevara 
( J 949-53) : la de I rcnc LOpcz Here
dia ( 1950) : la de An1pari to l~ivellc.s 

I 

I 

I 
I 
I 

I 
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(1952); la Compaiiia de Revistas 
"Los Vieneses", con Franz Johan y 
Arthur Kaps, y !as de Conchita Le
onardo, Paquita Rico y otras. Tam
bien aqui debut6 como primera ac
triz de la cancion nuestra paisana 
Lolita Caballero (Dolores Abril) . 
En la actualidad y desde el 19 de 

junio de 1968, el local permanece 
cerrado, por precisar de importan
tes reformas, !as cuales a{m no han 
sido llevadas a cabo, a pesar de! 
tiempo transcurrido. 

TEATRO VICTORIA 

Marchaba Hellin hacia sus anos de 
mayor auge economico, cuando otra 
bien montada sala vino a sumarse 
al casi recien estrenado Teatro Es
panol, iniciando sus actividades por 
vez primera el mes de marzo de 
1949. En este esplendido coliseo do
tado de 580 butacas, 6 plateas, 90 
entresuelos y 170 anfiteatros, se han 
venido representando, mas 0 me
nos, los espectiiculos que en local 
anterior, dentro de los cuales se en
cuentra la proyeccion de cine, que 
ha sido para ambos teatroslaactivi
dad principal que han venido ejer
ciendo. Dentro de estas funciones 
hay que seftalar que la carencia de 
otros espectaculos en la ciudad du-
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rante los dias festivos, como, por 
ejemplo, los bailes _publicos, que s6-
lo tenian lugar en feria y navidad y, 
por otra parte, el gran numero de 
habitantes con que contaba la luca
lidad, que poco despues se veria 
afectado por el fenomeno de la 
emigracion, hizo que durante algu
nos aiios las sesiones de cine cele
bradas tanto en este salon como en 
el de! Espanol, se viesen totalmente 
abarrotadas de publico, hasta tal 
punto que mucha gente se quedaba 
sin localidades. Ello fue la causa de 
que varias personas se procurasen 
un abono para la entrada de los 
dias festivos, y que la empresa, por 
otra parte, estableciese fechas y 
horarios especiales para expender 
anticipadamente !as localidades y 
evitar con ello estas aglomeracio
nes. 
Enlaactualidad, sinembargo,es

tos fenomenos han desaparecido, 
porque ahora el publico se siente 
movido por otros estimulos: disco
tecas, cafeterias, paseo, television, 
etc. 

Tambienenestos dos escenarios, 
la presencia de !as figuras taquille
ras, como Pepe Marchena, Angeli
llo, Manolo "El Malagueiio", Fa
rina, e!Principe Gitano, Valderra
ma, Lola Flores, Juanita Reina, 
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Marifede Triana, Conchita Piquer 
Escobar y tantos otros destacados 
artistas de la canci6n espafiola, de
j6 imborrables recuerdos entre sus 
seguidores hellineros. 

Hace pocos afios, su empresario 
don Jose Guerrero Guirado, intro
dujo importantes reformas tanto 
en el equipo tecnico como en el lo
cal, haciendo de la sala un lugar de 
conforty de agradable aspecto, co
mo hoy puede apreciarse. 

CINEMA GRAN VIA 

Son ahora los sefiores don Fran
cisco Alonso Santos y don Antonio 
Cifuentes Naharro quienes, ulti
mamente, acometen la construc
ci6n, bajo ladirecci6n delarquitec
to hellinero don Vicente Garaulet 
Casse, de un excelente cinemat6-
grafo, dotado de moderno estilo y 
con elementos de la tecnica mas 
avanzada. Es capaz para 980 es
pectadores. 

Lasala, perfectamente climatiza
da, fue estrenada con la pelicula 
"Hatari" el 27 de septiembre de 
1963, estando considerada en 
aquelentoncesentrelas mejores de 
la region. 
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Independientemente de los salo
nes descritos, hay que indicar, ade
mas, que tambien el recinto de la 
plaza de toros fue utilizado varios 
afios como local de verano, tanto 
para cine como para teatro y algu
nas veladas de boxeo. El cine en es
ta plaza de toros, fue estrenado por 
vez primera el verano de 1929, en
contrandose suspendidosu funcio
namiento desde finales de los aiios 
60. 

Se sabe de otro antiguo lugar, de 
menor importancia que los ante
riores descritos, el cual vino funcio
nando tambien, aunque poco 
tiempo como cine de verano, alla 
por los aiios 20. Estaba ubicado a 
espaldas del Teatro Espanol, ocu
pando parte de los terrenos donde 
hoy se alza, y su entrada la tenia por 
lacallellamadaahorade Pablo VI. 
Se recuerda que fue, incluso, utili
zado como campo de tenis en algu
nas ocasiones. 

A.M.G. 
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Federico Garcia Lorca 
en Albacete. 
Por Matias Gotor y Perier 

Paco Fuster Ruiz, me insta, me 
insiste para que escriba sobre el via
k de Federico Garcia l..orca a Alba
cete. No puedo, ni quiero y hasta 
creo que no debo, negarme. 
Fue en Julio de 1933. Uegaba Fe

derico, a este nuestro Albacete, con 
'"La Barraca" , teatro ambulante 
que capitaneaba con Ugarte. Uega
ba con sus 35 aiios a la espalda, 
lleno de vitalidad y alegria. Ya 
habia estrenado "Mariana Pineda", 
"Amor de don Perlimplin" y la de
liciosa farsa "La Zapatera Prodigio
sa" y estaba trabajando en "Yer
ma", la tragedia de la esterilidad, 
que obtuvo poco despues un gran 
exito. (Un inciso; me gustaba mas 
la clara y primitiva version escenica 
que la posterior, torturante y sofis
ticada, que dio Nuria Espert) • En 
1928 se public6 su "Primer Roman
cero Gitano", en Ediciones de la 
Revista de Occidente -asi se lla
maba en su primera edici6n-, que 
produjo sorpresa y admiraci6n, y 
"Poema de! Cante Jondo", que ten
go por el dedicado, con una poesia 
manuscrita. 
Debia saber de la existencia de 

nosotros, Pepe Serna, Eleazar 
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Huerta, yo ... ; el caso es que vino a 
Albacete y fue a buscarnos o fuimos 
nosotros a el; que mas da. 
En una noche hermosisima, pasea

mos por el Parque, hablamos, 
hablamos.... de! "hecho poetico'', 
decia, inexplicable y antil6gico, pe
ro Ueno de intuiciones y resonancias 
-"la musica callada"' "la soledad 
sonora", "el ciervo vulnerado" -, 
de San Juan de la Cruz; "huesped 
de !as tinieblas", de Becquer, un 
pequefio hilo de agua pero con que 
pureza y frescura, aseguraba; "el 
agua de !as alondras'', de el, y ailn 
no habia surgido otro, "la nevada 
filial de esbeltos dientes", de Mi
guel Hernandez, y de otros mas. Y 
de Unamuno, y de Antonio Macha
do, y de Lope, y de Calderon, y de 
G6ngora, y de Quevedo, y de! gra
nadino, Soto de Rojas, en cuyo 
homenaje, Federico intervino. 
Era todo el, de un entusiasmo y de 

una ilusi6n por todo, desbordante, 
"de! agua, de! viento, de !as cosas 
mas sencillas"' que despues, diria 
Pablo Neruda. 
Hab!ando de su romance gitano, 

"Antoiiito el Camborio", le dije 
-quiza debi callarme-, y no le 
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sc nt6 bicn, queen vez de los'c1npa· 
vonados bucles le brillan cntrc los . . . , . , . 
OJOS , n1c parec1a que 1na nieJor, 
"ti7,os"; "bucles", es una palabr:\ 
quc huclc a francesa, y "ri7,o". cs 
1nas espaiiola y 1nas gitana. Con su 
vo7. bronca y c>rpresiva. singular, 
contest6, con u11 repunto de n1olcs
tia. que enseguida pas6: pucdc. 
Qucria "La BruTaca" rcprcscntar 

"Fuenteovejuna" de Lope de Vega, 
y un entrernes de Cervantes. pero 
no habia d6nde. Abusando de 1ni 
quc1ido y rccordado anligo, Bicnvc-
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nido Herreros a\':UTO. c111presano 
de! fcatro ('irco, que SC c11co11trab:\ 
au-.cntc. pcdi al ,'\,'isador. al Con
~c1:i e y a la laquillera. cl lcatro y el 
bi llctaje. y en cl Tea tro C'i rco se dio 
l.1 represcntacion de Ins obras de 
Lope y de Ccr' antcs. 
Fuin1os a " El Nido'', un bar desa

parccido de la calle Mayor y. en su 
p;nio. acogcdor. seguin1os charlan
do y bebin1os -cl libro quc n1e de
dic6 ticne unas n1anchas de vino- . 
:\I dia siguicnte. Federico v su "Ba-- -
rraca". fucron a Alcaraz, yo tuve 
desi,.rraciadanic111e que quecbrn1e. 
La~ rcprcscntaciones fucron en la 
hcnnosisi111a Plaza, dondc antes, 
1nc contaron. dcsenfadadan1c11te, 
Federico dunni6 su siesta. Eleazar 
rlucrta trajo dcl viajc unos versos 
n1uy belles quc con1e1u.aban "yo 
alto. yo ' erdc. \'O frio ... •· 

Voh'in1os a convcrsar. ha\ta quc !>(; 

fuc -lo~ !(itanos. ·1 artt.'\OS, los 'fro
nos y !as Vi rgcnel> andaluzas, i,u 
piano y l<L'> cancionci, por cl descn1-
polvadas c instrun1cntadas-, vcnga 
jaleo. lol> cuatro 1nulcros, los pelc
grinitos ... " 

Lo volvi a ver casualn1ente en Ma
drid, el aiio 1935, y hablan1os y rci-
111os de! asalto al Teatro Circa y de! 
viaje a Alcaraz. y de Y cnna que ya 
habla cslrcnado. Al despedin1os 111c 
dijo - recordaba- . creo que por 
pura cortcsia nada 1nas: Que. cl 
Crunborio. bucles o rizos. Yo no di
je nada. Se sonri6 y 1ne dio un 
abrazo. 
Y despucs su 

su Granada. 

, . 
n1ucrtc. tTagica. en 

MG.P. 

1 .1.J \ l t pi~., J.r Al >t.,, ,,ii11.1i.."(,) ~~<"•"'-l r••1 l:a) 
!t;.t• l"t11~ 1 •IW• di' I 111 ti.otrw•'· ,\ 1 .. \o•l'l'lt•t • dt ""'"'d.· 
• • """~' d;irtNll•, • ~'· • (J<t ~c,,,,, 1.~,t 1 ,t~ 

ll.tc1 k ·~"' 
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Entrevista con 
LA HISTORJA CONT ADA POR 

SUS PROTAGONISTAS 

un antiguo voluntario 
de las 
Brigadas Internacionales. 
Por Francisco Fuster 

Durante las fiestas de Semana San
ta del afto 1971 tuve la oportunidad 
de conocer, en el pueblo albacetefto 
de Madrigueras, a un antiguo volun
tario de! "British Battalion" de las 
Brigadas lnternacionales. Este sefior 
vive actualmente en Cambridge, 
donde ejerce la profesion de barbe
ro. Segun me dijo eI mismo, el bar
bero mas popular de aquella ciudad 
universitaria. Es un hombre culto, 
sensible, bastante correcto y educa
do, amante de la opera y del ballet, 
asi como de la buena literatura in
glesa. Entre sus autores preferidos 
me cito a Oscar Wilde y Longfellow. 
Yo habia ido a Madrigueras a bus
car antecedentes para mi estudio so
bre los aftos 30 y la guerra civil en 
Albacete y me lo presentaron unos 
amigos comunes. Me parecio muy 
interesante hacerle una entrevista 
ante el magnetofon, para recoger 
mejor sus experiencias de aquellos 
aftos terribles en que habia venido 
por primera vez a nuestro pais. Al 
principio mostro cierto recelo por 
mis preguntas.Me confeso estar muy 
preocupado por si sus respuestas po
drian significarle entorpecimientos 
para sus futuras visitas turisticas y 
sentimentales a Espafia y a Madri
gueras. Despues se me ofrecio am
pliamente, sobre todo al saber que 
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la entrevista era para publicarla en 
un libro de historia de !as Brigadas 
lnternacionales, y que lo unico que 
pretendia era penetrar en sus recuer
dos de juventud, para sacar algun 
data interesante para la redacci6n 
de mi libro. Tuve que convencerlo, 
tambi6n, de que mi intenci6n era 
escribir un libro lo mas objetivo e 
imparcial que me fuera posible, y 
que, gracias a Dios, la propaganda y 
el fanatismo politico iban desapare
ciendo poco a poco de los libros que 
se escribian sobre nuestra guerra ci
vil. 

Mientras le hablaba de todo esto, 
me dijo sonriendo: 
_Fueron muchos los voluntarios in
ternacionales que vinieron a luchar 
en Espaila, pero aiin son muchos 
mas Ios que se han dedicado a es· 
cribir sobre la guerra espailola. In· 
cluso despues de tantos aiios. 
Como unica condicion para contar

me sus recuerdos me puso la de que 
estos no iban a ser utilizados en nin
gun periodico de informacion gene
ral. Tan solo debia publicarlos en mi 
libro, o en cualquier revista especia
lizada de difusion menos general. 
Tampoco debia utilizar su nombre, 
aunque no obstante me escribio sus 
sefias personales, para que pudiera 
comunicarme con el si alguna vez 
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queria escribirle a Cambridge. Esta 
es la raz6n de no haber publicado 
hasta ahora esta interesante entre
vista. En realidad, no me sirve total
mente para mi libro, demasiado sis
tematizado en su tecnica como para 
incluir entrevistas personales com
pletas, y, por otro !ado, las respues
tas de! antiguo combatiente ingles 
son demasiado abstractas y a veces 
con fallos evidentes de memoria. Por 
esta ultima raz6n es por lo que la 
entrevista tiene que ir salpicada con 
notas bibliograficas, para que, sin 
interrumpir el hilo de sus respues
tas, el lector pueda resultar mejor 
informado de algunas cuestiones en 
ellas planteadas insuficientemente. 

SU TURISMO SENTIMENTAL EN 
MADRIGUERAS 

En primer lugar este antiguo com
batiente de las Brigadas Internacio
nales me confes6 ser un enamorado 
de Espafta y que por eso, desd~ el 
ai\o 1949, no podia ningiln afto re
sistir la tentaci6n de hacer una esca
pada a nuestro pais y, durante unos 
pocos dias, recordar en Madrigue
ras, aquellos tiempos lejanos y dora
dos de su juventud. Durante todos 
estos viajes turisticos no ha recibido 
ningun impedimento de las autori
dades espaftolas. Solo en uno de los 
primeros, en el ai\o 49. o 50, pudo 
observar que en Albacete habia al
guien que espiaba sus pasos con la 
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mayor atenci6n. March6 entonces a 
la Posada de la Feria, donde se 
hospedaba, y se asom6 con disimulo 
por la ventana de su cuarto. Aquel 
individuo estaba en la acera de en
frente, con un peri6dico ante los 
ojos. Lo observ6 muy atentamente y 
se dio cuenta de que el peri6dico 
tenia un pequefto agujero por donde 
el individuo miraba a su ventana. 
Sali6 de la posada y se fue a un bar 
de la calle de la Feria. El sujeto lo 
sigui6 y el pudo verlo mirando a 
!raves de los cristales de la ventana 
del establecimiento. Aparte de aquel 
incidente, que lo inquiet6 un poco, 
nunca por la autoridades espaftolas 
se le habia puesto el menor impe
dimento para sus viajes turisticos y 
sentimentales. 

Es un hombre sencillo, amante del 
campo y de la naturaleza. En Ma
drigueras suele dar largos paseos por 
los alrededores del pueblo. Esta ca
sado con una abisinia, de raza ne
gra, muy guapa segUn me dijeron en 
el pueblo, y con la que suele venir en 
algunas ocasiones. En aquel viaje le 
acompaftaban sus dos hijos, el mas 
pequei\o de cinco y el otro de unos 
ocho ai\os aproximadamente. Como 
habian venido sin la madre, los dos 
niftos estaban muy descuidados y su
cios y el mas pequefto lagrimeaba y 
parecia con fiebre, como si estuviera 
con gripe. Yo se lo adverti y le reco
mende que visitara al medico para 
que este recetara a sus hijos algunas 
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medicinas. El pequeno lloraba du
rante la entrevista y decia a su padre 
que lo habia enganado, que no era 
verdad que en Espana hacia menos 
frio que en lnglaterra, ya que el 
estaba completamente helado. Y era 
verdad. El padre, seguramente in· 
fluido por la propaganda turistica, 
se habia traido a sus hijos, a princi
pios de abril y en media de la llanu
ra albacetense, tan solo con ropas de 
verano. 

LA LLEGADA A ESPANA, 
A PRINCIPIOS DE 1937 

U nos amigos suyos de Madrigueras 
nos acomodaron en una pequena sa
lita de estar, para que pudieramos 
realizar mejor la entrevista. Encima 
de la mesa camilla instale el magne
tof6n. Los dos ninos mulatos se que
daron con nosotros, y no dejaron de 
enredar y de hablar en toda la entre
vista. 
-;,Podria Vd. Contarme alga de !as 
incidencias de su viaje a Espana, 
cuando vino enrolado en !as Briga
das lnternacionales? 
_Los lngleses tardaron bastante 
tlempo en venlr a enrolarse an las 
Brigadas lntemaclonales, porque 
tenian mayores dlflcultades para 
hacerlo que los dem&s europeos 
contlnentales, sobre todo franceses 
e ltallanos. Por eso el mlmero de 
voluntarios lngl-, en total unos 
dos mll, es menor que el de otros 
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paises europeos. Y este m'imero se 
acorta at'in m8s con respecto a los 
naturales de paises amerlcanos. La 
distancia desde los Estados Unidos 
a Espana resultaba demasiado lllla
na, y esto restaba mucho la oportu
nidad para que vlnleran volunta· 
rios. Tamblen habia menos poslblll· 
dad de que llegaran voluntarlos de 
Mexico y de todo el resto de la 
America del Sur, por el tlempo que 
se tardaba en el vlaje y lo oostoso 
que resultaba. No obstante de Esta· 
dos Unldos y Canadi vlnleron alre
dedor de ochoclentos (1 ) , suficientes 
para dos batallones. Los americanos 
estuvleron acuartelados en Vlllanue· 
va de la Jara, pero yo vl, durante un 
vl.Ue de permlso que dlsfrute en 
Madrlgueras, que tamblen habia 
americanos en este pueblo, despues 
que nos marchamos los lngleses. 
Entre los amerlcanos habia algunos 
hombres de col or. 
-;,Como !ue su viaje hacia Espana? 

_La Oflclna de Reclutamlento de 
lnglaterra se abrlo en noviembre de 

1 l) Seglln loo lillimo' datm qoe 'eilalan los mil.' rnoderno' historia
,\orc' dcl tema, el niimero de norteamericanm en las Brigada' ln
lerna<·ionale> fue cl de JO(JO. (La' informac1one' de fata }' de las 
nnla> wccswa• e'tin !Dmatl;" de la lectura de algun"s de lo• !i
bro• mb.'> caracteri,tirns de la guerra espal'io!a y de !as B.I .. escri
((" por Akofar Na;;aes, Allmaier, Sallaz, Belfortc. Bra,illach,Bra· 
rn Morata, Brenan. Brome. Carr, Ca•a> de la Vega, Ca,tell>. C"t 
tell. C>crn, C!eu11h. Dahm,. Delperrie, Eby, Ei>ner, f_ Almagrn, 
Fi,her, Geurgc~-Roux. Gillain, Heu"lcr. Jachon, Jirku, K'-'h'<<l\ 
Kri,·1t,ky, Li76n Gadea, London, Longo, Madariaga, M. Amutio, 
M. Ban<le, Mart)'. Merin, Nenni, Nothomh. Orwell, Penchicnati. 
Pc,cc. lfomill}·. Roselli, R1.1•1. Salas Larraz<ibal, Schwartz. Sern. 
~<>mmerfie!d, Thomas, Wintringham. etc., etc .. a>i como una 
«hundante documentadim. c1crita y oral, y mullitud de re>·istas y 
pcri6dico' de la 11uerra y de la' B.!.). 
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1936 y basta prlncipios de 1937 no 
estuvieron las cosas preparadas pa· 
ra hacer la primera expedicion. 
Aunque hahia al1111Dos lngleses en· 
rolados en las Brlgadas, lncluso 
desde los prlmeros dias de la guerra 
como el caso de una mu.fer, Felicity 
Browne, y de Ralph Fox, fueron tan 
solo unos pocos y no los suflclentes 
como para formar una unldad lnde
pendlente dentro de cualquiera de 
las primeras Brlgadas ( 2 ) • El prin· 
cipal grupo de lngleses, entre los 
cuales me encontraba, salio del an· 
den mimero 9 de la Estacion Vlcto· 
ria, en Londres. Vi&Jamos de noche 
hasta la costa, donde nos embarca· 
mos hasta Dunkerque. En unos 
grupos de taxis, que habian sido 
destinados para llevarnos, fulmos 
conducidos a Paris, hasta Ias ofici· 
nas del perlOdico L'Humanite. Alli 
estuvimos durante toda la noche y 
nos dleron de comer. Despues nos 
llevaron otra vez en taxis a la esta· 
clon de Austerlitz y desde alli, en 
tren,Uegamos hasta Perplgnan, don· 
de habia hombres esperando los 
grupos de voluntarios. Nos conduje· 
ron basta una gran habitacIOn don· 
de pasamos el dia y nos dleron de 
comer. Despues, en camiones, cru· 
zamos sobre los Pirlneos y Uegamos 
basta una fortaleza, Figueras. Des· 
de alli, en tren, fuimos Uevados 
basta Barcelona y despues, dlrecta· 
mente, a Albacete. Sallmos de la 
Estacion Victoria de Londres el pri· 
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mer sabado de 1937, y dos noches 
despues de haber salido de lnglate· 
rra llegilbamos a Albacete. 

ENTRENAMIENTO EN 
MADRIGUERAS 

-1,D6nde fueron alojados en Alba
cete? 
_En Albacete estuvlmos durante 
tres dias en el edlficlo donde habia 
estado la Guardia Civil y despues 
los dos mll lngleses fulmos conduci· 
dos a Madrlgueras, donde estuvi· 
mos de entrenamlento intensivo du· 
rante sels semanas y dos dias. Los 
americanos fueron trasladados a 
otro pueblo, Villanueva de la Jara. 

-1. Como se llamaba el bata116n que 
formaron? 

__Los lngleses formamos el "British 

(2) hli<·ity Brnl'ne era una pintora inglesa, comunista, que por 
cnlom·c; re,itlia en la Co;ta Brava. lncorporada a !as Milida> re-
1olucionaria; <le Catalu~a. muri6 en el lrente. cerca de Tardienta. 
cl 25 de ago;to de 1936. Entre lo; primer<» voluntarios ingleses 
ligurarnn lo; ;a,tre; comuni,tas londinense' Sam Masters y Nat 
Coll.en, <.juiene; al e;tallar la guerra recorrian Francia en bicicleta. 
l uchawn en cl lrcntc de Arag6n, con la "Tom Mann Company". 
En la XI B.l. 'e encuadraba el primer grupo numeroso de rnlunta
rio• ingle•e•. mio.• de cien. entre los cuale' se encontraba cl poeta 
John Cornford. Ca•i todo' ellos murieron en la batalla de Madrid, 
en Boadilla dcl Monte, entre el 14 y el lb de diciembre. SO!o 
quedaron Ire• 'upervivientes: un comunista de Stockpon llamado 
Ovendcn. y do~ inlelectuale• lamoso•. John Cornford (nieto de Ch. 
Uarwing) }' Esmond Romilly (Sobrino de Churchill). Formando par· 
te de la XIV B.l .. en el batalli>n ""La Mar<ellai<;e"" que mils tarde 
'crla denominado '"Ralph Fox"" como homenaje a este \oluntario 
inglC'. habia una '"Briti•h Company"" de ametralladoras, compuesta 
de 145 hnmbre<, cntrc cllo• George M. Nathan, Ralph Fox y John 
C<>tnfnrd. El 28 dt: diciembre de 1936 esta compai\ia inglesa lue 
de,hecha ca•i totalmente en Lopera, en cl frcntc de Andaluda.Mu
ricron 78 ho111brc,. cnlrc ello• el novefata Ralph Fox y el poeta 
John Cornford. Lo' 67 <UJJ<!f\'IVicnte< <;e integrarian m;\s tarde con 
cl grupo prinicpal llegado en enero de 1937. para formar en Ma· 
driguera' el "'Brifoh Banalion"" de la XV B.l. 
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Battalion" o "SakJatvala", cncua
drado en la XV Brigada Internacio
nal. Un sabado vino un hombrc en 
motociclcta desde Albacctc y hablo 
con cl con1andante dcl batallon. Po
co dcspues, todos los voluntarios 
eran1os congrcgados en la plaza de 
Madrigucras, en la plaza donde es
taba la fuentc dcl agua. Alli nos 
hablo cl comandante, dicicndonos 
que tcniarnos quc ir al frente, pucs 
un ejercito de 111oros e italianos prc
tendia cortar la carrctcra de Madrid 
a Valencia. Antes de salir para el 
{rcnte, el comandantc se dirigio 
otra vcz a nosotros. Hnbia dos in· 
tcrpretcs. Por un lndo, uno local, 
de Madrigueras, y por otro, uno 
que hablaba [ranees, repitiendo ca
da uno en su lengua )as palabras en 
ingles del comandante. En csencia, 

G7 

csto cs lo quc nos dijo: "Ya sabeis 
que v11is a ir al frcntc. Antes de 
salir, en cstc Ultimo momenta, cada 
uno de vosotros tiene la oportuni
dad de carubiar de opinion, de no ir 
a lucbar" . 

- El quc dijo aquellas palabras seria 
·rorn Wintringham, ;, no? 

_ El con1andante dcl "British Bat· 
talion" no era Tom Wintringham. 
Este era solamente un experto de 
fan1a mundial sobre tanques. El co
mandante era Frederick C<Jpeman 
(3 ). Fred C<Jpeman era un bombre 
de cara muy grandc, duro, como de 
n1ineral, sin cultura, y que posible
rnente no tuviera an1or ni a su pro
pia n1adre. Pero era un hombre 
muy bra\·o. En Brunete yo vi mu-

• 
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chas veces a Fred Copeman con su 
pistola, al frente de sus hombres, 
dlripndonos al combate cuando 
mas fuerte era el fuego de Artilleria 
enemip y era mas dlficil avanzar. 
Muchas veces solia amenazarnos: 
"Al primero que piense en huir le 
pego un tiro". No se oomo este 
hombre no muriO en los combates, 
pues no tenia nlng6n apego a la 
vida. Su frase preferida era: "Aqui 
estan los enemigos. V amos a por 
ellos". Y siempre marchaba al fren
te de sus hombres. Fred Copeman, 
antiguo dlrigente de una huelga 
contra la Marina lnglesa, vive ac
tualmente en lnglaterra y se dedica 
a la venta de coches de segunda 
mano. 

EL BAUTISMO DE FUEGO EN 
LA BATALLA DEL JARAMA 

-;.C6mo fue su salida para el fren
te? 

_El batallon Ingles sallo raplda
mente para el frente de Morata de 
Ta\luila, para luchar en la batalla 
del Jarama. Prlmeramente nos esta
blecimos en Chinchon. Alli entra
mos por primera vez en combate. 
Fue alli cuando oi por primera vez 
en ml vida los zumbldos de los ca
ilones y el silbido de las balas que 
buscaban mi cuerpo. Tamblen fue 
alli cuando vi por primera vez al 
enemigo: hombres vestldos con 
otros unlformes, a los que nosotros 
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teniamos la obligacion de disparar, 
alrededor de los arboles. En la ba
talla del Jarama los lngleses no lle
gamos a enfrentarnos nunca con es
pailoles nacionallstas. Tan sblo con· 
moros e itallanos. Tambien alli me 
di cuenta de que los hombres del 
otro !ado tenian mucho mas mate
rial bellco que los del mio. Tan
ques. Muchos tanques y mucho mas 
material del que yo habia visto por 
ml !ado. De dia vl muchas veces a 
los avlones naclonalistas que voia
ban muy batjo, tan ba\lo que podia
mos dlvlsar perfectamente !as caras 
de los hombres, con sus grandes ga
fas de vuelo. Los lngleses sufrimos 
muchas batjas el primer dia. No co
nozco el mimero de victimas, a pe
sar de que, posteriormente, en In
glaterra, he vlsto las informaciones 
que sobre la batalla publicaron los 
periodicos "The Times" y "Daily" 
Spress". Muchos hombres a los que 
habia vlsto aqui en Madrigueras y a 
los que conslderaba mls amigos mu
rieron en unos lnstantes, a mi alre
dedor, en !as orillas del Jarama. En 

\JI U primer icfr lkl '"Briti'h Haualion" fuc Wilfred Macartney, 
"l'ic·ial de \o, "Blac•k anti Lrn>'" en lrlanda. l>or lo quc no era mll}' 
moeptado por lo' \'Oluntario, irlande•es de! batall<in. Fue herid<>, al 

parcc·cr i1nolunlariamcnk. en tlllOI cntrcnamicnlm. >icndo '"'titui 

"" por cl rnmuni,la '] "m W1mrin~har1. 4uicn !0111(1 el nrnndo cl \ 
de fcbrcr<>. En c'ta Cporn, en Madri)(ucra1, Fred Copeman er« 1an 
"''I" cl jdc de la wcc·iUn ant1aCrca de! hatalli•n. ' por le> tanto 
cjLiLCll kl hiro la alon•d<rn hi'lica debill '"r rum Wtntrin!(han. E'I'' 
i-nul1l• bc·mlo gr.t1emente en la batalla rid farama. el 12 de kbre

rn. rlHr"llle cl hallmmo <le [m·!(o <k la unLt!ad, 'icn<lo rccmpla1adc> 

1><>1' lc>LI. lunnm~lrnm. 4lH<"ll C'lll\O al rnando dc,dc cl 12 de k 

hicni hll'i" l'I N <k iLLni<> <le JQ.l'.'. En "'1.1 LLitLma kdw w """' 
bn'i <·otn.tml.rntc· del hmalli111 a he<i lnpcman. aun4ue pnt 11'"-'" 

11ctnjl<'. ''" quc cl I~ de 1ul"' del mi""",,.-,., h1<· ''"tituid<' pot' JcK.' 

H1"I.' 
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mcnos de una hora vi n1oriI a dos
cientos o trcscientos. Durante cinco 
meses de Jucha, n1urieron mas de 
las tres cuartas partes del batallon. 
l.inos en cl Jarama y cl resto en 
Bruncte, en ViUanucva de Ja Cana
da, ) mas tarde en el Ebro. En una 
aldea cercuna a Morata de Tajuiia 
\ ' I un b'Tupo grandc de inglescs,nue· 

' nn.k:N ... ;a' .,. 
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vo~ voluntar ios quc nunca hahian 
pnsndo por Mudrigucras para cn trc
na rsc. Viuicron dircctan1cnte dcsde 
lnglatcrra para cl frentc. La situa
cion era tan apurada quc no habia 
tic111po para entrcnamicnto. Oircc
~amcntc dcsdc Inglaterra, muchos 
de cllos sin habcr cogido nunca un 
fusil , vcnian a encontrar la mucrte 
en cl Jarama (4) . 

El ho1nbre csta 1nuy c1nocionado. 
Para apartarle dcl recuerdo de sus 
an1igos 111ucrtos. le hago una pre· 
gunta sobrc otro tc111a di:.tinto. 

EL lMPULSO QUE LES HIZO 
VEN IR: LA LUCHA CONTRA EL 

f;\SCISl\10 

- <,Que habia in1puls:ido a todos 
aqucllos hon1bres a \·enir a luchar en 
Espaf1a? 

_ Entre los inccrnacionales habia 
un dicz por cienco de escoria, pcro 
cl rcsto ernn idcalistas, democratas 
convcncidos, antifascistas. HowlJres 
quc lo dcjaron todo, quc abandona
ron sus fa1nilias y muchos de ellos 

.. 1 llr .~ l\)t a ..... ( ... , ~ ,n 1 • "Lt •Ju.ll• d IJ'.£'""1 
I t. • ,,, , I") ll 'lfll ~Kt t. ,,~4.f.N.;:"\ u J r.-6 

111•!\I 1 .. .; 11,;ornofl'"I \u, I< '111 ,\I llti•I I r-.. 1• ''"''"\nl 
1.1.1 \'I H1lnn•'~1n "11 ,h.:i"1l ir. n A f'-)Of 1\. I lu~tl·•~ J.t 
I o..• ~ f.._lo, ( .. '°'1"6hJi,I. J~f O:•l'n lt •(,.., Ii • \ L" ~ 

t f 1 , .,, .S.C: .... \ fk t t£rflto.k J), ~ ,._~ h.:.• I <"'" 
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mapiflcas ocupaclones, para venlr 
a Espaila a luchar contra el fascls
mo. No obstante, como ya le he dl
cho, por lo menos un diez por clen
to lo hlcleron porque estaban para
dos y necelltaban el sueldo que les 
ofrecia la Republlca Espailola para 
vlvlr. 
-1,Cuanto cobraban los internacio-
nales? 
_Cobrabamos un sueldo de cin
cuenta pesetas mensuales. 
-;.Como es eso? Los soldados espa
iioles cobraban diez pesetas diarias, 
o sea, trescientas pesetas mensuales, 
y tengo entendido que los internacio
nales cobraban algo mas, quiza bas
tante mas, que los espaiioles. 
_No es clerto. Nosotros cobraba
mos clncuenta pesetas mensuales.Lo 
que pasa es que cuando nos daban 
permiso lo teniamos todo pagado. 
Adenias cuando volvi a ln&laterra 
me entere de que a mi madre le 
habian estado enviando tres llbras. 

. -Si, ya tengo entendido que !as 
Embajadas de la Republica Espaiio
la en los distintos paises solian en
tregar una buena cantidad mensual 
a !as familias de los voluntarios. 
_yo creo que ese dinera no lo en
tregaban Ias emba\ladas espailolas. 
Deblo ser procedente de Ios Comites 
de Ayuda a los Voluntarlos, que 
hlcieron una aran labor en ml pais. 
-Bueno, dejemos esta cuestion (5). 
Tambien se dice que los internacio
nales fueron enviados por el Partido 
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Comunista. ,;Que hay de cierto? 
_Nosotros no vlnimos enviados por 
el Partido Comunlsta. No obstante, 
si que se que el Partido Comunlsta 
de ml pais estudio nuestros expe
dientes antes de que vinleramos. 
-La mayoria de ustedes, como con
fiesan, eran democratas convenci
dos, amantes idealistas de la liber
tad, enemigos furibundos de toda 
forma de Dictadura. ,;Como se con
juga to do esto con !as simpatias y u~ 
demostraban hacia la Union Sovieti
ca, con sus coqueteos con el comu
nismo, cuando, sobre todo en aque
lla epoca de Stalin, Rusia 'era una 
Dictadura tan grande o aun mayor 
que Alemania e Italia? 

_Mire usted- En aquella epoca Ios 
democratas no pensabamos dema
siado en lo que verdaderamente era 
Rosia. No nos preocupabamos en 
averiguarlo. Para nosotros lo unico 
que interesaba era derrocar el capi
talismo, y para ello teniamos que 
contar con la colaboracion de Ru
sia. 0 Rusia o nada. Porque aparte 
de Rusia no habia mas que fascis
mo. 

15) llc>de luego, el ant1guo ,·oluntario est;\ totalmente e4uimcado 
en rn< recuerdo>. Apa.rte de la abundante bibliografia que existe, 
rnnlirmando que el sueldo de la. "ioterbrigadistas" era el de 10 
pe,eta• diaria>. o sea, 300 mensuale;~ igual que los milicianm es
pail.ole,, el dato me ha <>ido confirmado por un testigo personal 
tolalmente lehaciente en e•te aspe<:to: don Cedlio L.6pez, que hizo 
cl ~erviciu mi!itar en la Pagadorla de la• B-L donde' ocop6 un 

puc~to de re•pomabilidad, dados su> valiosos conocimiento• como 
rnntablc. 
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LAS DISTINTAS 
NACIONALIDADES DE LOS 

VOLUNTARIOS 

-Los voluntarios de su brigada, ;,de 
que nacionalidades eran? 

_Habia ingleses, holandeses, norte· 
americanos, belgas, suizos, alema· 
nes, bulgaros, italianos... Entre los 
norteamerlcanos vi dos hombres de 
raza oriental y algunos negros. Al 
principio se hablaba tan solo de Co· 
lumna Internacional; fue tan solo 
cuando bubo suficientes voluntarios 
cuando se le cambio el nombre por 
Brlgadas Internacionales. Ademas, 
el Batallon Britanico fue engrosado 
mas tarde con un cincuenta por 
ciento de reclutas espaiioles, a los 
que enviaron junto a nosotros para 
que adqulrieran experiencia. Estos 
grupos de espai'ioles se iban reno· 
vando para dejar su puesto a otros 
nuevos reclutas. Nosotros nos daba· 
mos cuenta de que noche y dia se 
estaban entrenando nuevos reclutas 
espai'ioles, para ocupar el puesto de 
los voluntarios extral\leros, cuando 
ya no fueramos necesarios. 
-;, Que impresi6n tiene de los dis
tintos grupos de internacionales? 
_De todos los internaclonales, 
aquellos de los que tengo una peor 
impresion es de los franceses. Eran 
gente sin cultura,nada flnos, como 
perros. Yo estoy admlrado de la 
cortesia de los espai'ioles. Lo pude 
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comprobar entonces y ahora, en 
Madrid. Cuando subes al Metro o a 
los autobuses, los hombres se levan· 
tan para dejar el sitio a las seiloras. 
Entre los franceses no he encontr.a· 
do cortesia semejante, nl en la epo· 
ea de las Brigas Intemaclonales, ni 
ahora, como'he podido comprobar 
en un via.le a Paris. Los hombres 
que eran mas disclplinados eran los 
ingleses y los hombres del "Batallon 
Ernst Thaelmann", alemanes. Los 
ingleses y alemanes son hombres con 
disciplina. Los italianos, en camblo, 
no son buenos como soldados. Son 
gente culta, como puede compro· 
barse por sus canciones, por su lite· 
ratura, pero no son buenos como 
soldados. Los de raiz anglosajona y 
teutonica son mejores soldados y se 
portaron mejor en las Brigadas In· 
ternacionales. 

TITO Y EL SOBRINO DE 
CHURCIDL 

-Entre los internacionales que co
noci6, ;,recuerda alguno que despues 
haya sido una figura importante? 
_Vi dos veces a Tito al frente de 
sus lineas de eslavos. Estaba en el 
Batallon Yugoslavo. 

-;,Como se llamaba este Bata116n? 

_No recuerdo su nombre, pero se 
que era un batallon de yugoslavos y 
que formaba parte de la XV Briga· 
da Internacional. 
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-Entonces es muy posible que fuera 
el "Dimitrov", que tenia hombres de 
doce naciones distintas, en especial 
balcanicos. 

_Si, seria el "Dimitrov". Tito 
siempre estaba fumando y tenia 
mucha reputaclon como hombre de 
mqjeres, mqjeriego. Tuvo relaciones 
con una mqier de Albacete, de las 
que nacio una hija ilegitima. Pero 
esto ya lo sabra usted, ya que se 
hizo un reportaje en "La Voz de 
Albacete" en el que el periodista se 
preguntaba: ";.Cm.oce la hija de Ti· 
to a su padre?". 
-Pero, 1.c6mo sabian ustedes que 
era Tito? En aquella epoca aun no 
habia adoptado este nombre. 
_En aquella epoca SU nombre, ver· 
dadero o seudonlmo, no significaba 
nada especial para nadie. Era sola· 
mente un eslavo mias entre los 
otros. Fue despues, en la segunda 
guerra mundial, en la Iucha contra 
los alemanes, cuando se hizo famo· 
so su nombre como Tito. No ohs· 
tante, en la Brigadas Intemaciona· 
Ies, ya se conocia mucho a Josip 
Broz.(6) 

-1. Conoci6 a algun otro personaje 
importante? 

_Si, a Esmond Romilly, sobrino de 
Winston Churchill. Fuimos amigos 
durante nuestra estancla en Espa· 
iia. Churchill le habia dicho a su 
sobrino que cuando fuera 
tendria mas sentido comim. 

mayor 
El SO· 
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brino de Churchill tan solo partici· 
po en los primeros combates, ya 
que mas tarde, antes de que el ha· 
tallon participara en la batalla de 
Brunete, sin duda se movllizaron 
influencias y Esmond Romilly fue 
destinado al serviclo de Correos de 
las Brigadas Internacionales, en Al· 
bacete. 

(b} Aunque la historiografia moderna parece estar ya completamente 
de acuerdo en que Tito nunca estuvo de modo permanente en Espafla, 
cnrolado en \as B.!., sin embargo la vel"$i6n popular se ha encargado 
de difundir el mito de rn presenda, a traves de muchos testigos-entre 
ellos mi entrevistado- que afirman haberlo conocido en Albacete y en 
oltrns muchos puntos de la Espafla republicana -a veces al mismo 
tiempo, como si Tito hubiera tenido el don de la ubicuidad-. Creo 
habet demostrado ~uficientemente el error que padecen todos !os 
testigos -y algunos historiadores. como Ricardo de la Cief\·a, que ban 
aceptado sus testimonios- en mi artlculo publicado en La Verdad, de 
Albacete. el 7 de septiembre de 1975. Tito -et mismo lo ha dicho
estuvo wlamente en Espafta en una ocasi6n, para ha~-er una r3.pida 
vi•ita de un dla en Madrid. Como es natural. pas6 por Albacete, sede 
de las B.I., donde, seglln e! gobernador de aquel tiempo, don Justo 
Martinez Amutio. dunni6 una rola noche en un albergue de\ ~.R.l. 
conliKUO al chalet de la familia Fon!ocha, enton~-es Gobierno Chil. 
Aunque Tito, electivamenle peneneci6 a la organizaci6n de las B.I., 
sin embargo, su puesto, durante toda la guerra, estuvo en Paris, 
encargado de la recluta de voluntarios en lo• paises del Este de 
Europa. Las diferentes personas que dicen haberln conocido en Espa. 
ii.a, o lo vieron en aquel Unko viaje rapid!simo a Albacete y Madrid, o 
lo confunden con otras personas. En mt artkulo de La Verdad 
anali>.aba uno por uno los posibles motives de confusi6n con otros 
perwnajes enigmilticos de la guerra espailola, sobre todo con el 
llamado "Tschapaiev"" (el hUngaro Miklos Szalway), el "teniente Tito"' 
(Marin Tito Ruiz, ayudanfr de\ batall6n de instrucci6n de Madri~ue· 
ras) y el "'gener;i.l G6mez'" (el aleman Wilhelm Zaisser, jele militar de 
la Base de las B.I. en A!bacete). Varios testigos lebacientes me han 
demostrado que la opini6n general en Albacete, despuCs de la guerra, 
coincidia la!samente en la identificaci6n de "G6mez" con Tito. Otro 
motivo de duda hada las dedaradones de tantos testigos es !a realidad 
de que Josip Broz. en aquella epoca, aUn no babla adoptado el 
sobrenombre de Tito, y aUn no era un personaje conocido popularmen
te en el mundo. Aunque en realidad, lo extendido del error puede 
obedecer muy bien a la lacilidad de muchas gentes sencillas: aquCllos 
que conoderon durante la guerra espaftola a un extranjero comunista 
muy importante. ignorando realmente quien fuese. muy bien pueden 
suponer. despues de tanto tiempo, que este personaje era Tito, ya que 
c•te tambifo es un personaje extran.iero. comunista y muy importante 
De la misma manera, si hubieran conocido a un chino de estas 
caracteristicas, ahorajurarian y perjurarian haber conocido a Mao Tse 
Tung. (Desde !uego que esta postura mla, historiogr:ilica y por lo tanto 
deducida cientificamente, no puede cambiar en absoluto por las 
declaraciones a L<1 Vanguard/a {12-5-76) de otro sei\or que dice baber 
jugado al 11,Jedrez con Tito, atnbuyCndose incluso hasta e1 protasom•
mo del bautizo del sobrenombre que luego baria tan popular a fo· 1p 
Broz. Testigos como este -que no pueden convencer- lo• hay a 
montones, pero casi todos el!os mucbo miis modestos. ~in ansias de 
protagonismo hist6rico). 
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ANDRE MARTY, LOS 
COMISARIOS, LOS POLITICOS 

DE LA RETAGUARDIA 

-iConoci6 usted a Andre Marty? 
iSabian los internacionales algo de 
los asesinatos que el habia ordenado 
ejecutar? 

_Andre Marty fue el homhre mas 
despladado que habia entrado en 
Espana. Los aseslnatos que se le 
achacan fueron ciertos. Pueden ver· 
se las fechas de estas matanzas en 
el libro "Laberlnto espaiiol" .(7) 
-< Que pensaban ustedes de los Co
misarios y de todos aquellos politicos 
que se movian en torno de !as uni
dades militares? 
_Yo reconozco una cosa. Para un 
mimero de hombres que luchaban 
con entuslasmo en el frente, habia 
doble cantidad de parilsitos alrede
dor de las calles de Albacete y de 
Madrid. Hombres con apellidos 
muy importantes, que ostentaban 
titulos pomposos como el de Comi
sarlos Politicos. Solia verse a estos 
hombres con hermosas mujeres, 
dilndose vida de principes, dur
miendo en camas limpias. Algunas 
veces venian hasta nosotros en co
ches con aspecto importante para 
hablarnos durante unos minutos 
mientras estilbamos esperando para 
ir a luchar en el frente:"Buena 
suerte.Buena suerte.Adios. Todo el 
mundo tiene los ojos puestos sobre 

vosotros. Pero adiOs", nos decian. 
He visto en Albacete demasiados 
hombres de uniforme, pero a los 
que nunca he logrado ver en el 
frente. Estoy convencido de una co
sa: siempre los hombres honestos, 
con ideas, mueren en el frente; 
otros, en cambio, viven muy rica
mente en la retaguardia. 
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SU OPINION ACTUAL DE LA 
GUERRA ESPANOLA 

-iCree Vd. que ahora podrian re
clutarse unas nuevas Brigadas Inter
nacionales para ir a luchar a Indo
china, al !ado del Viet-cong? (8) 
_No, de ninguna manera. Ni esa 
guerra es como la guerra de Espa· 
iia, ni las circunstancias son las 
mismas. Yo, desde luego, aunque 
me sintiera joven otra vez, no iria 
de ninguna manera. 

-Despues de todos estos aiios, ique 
opina Vd. de la guerra de Espaiia? 

_Mire Vd. Voy a serle franco. En 
las charlas que nos daban los jefes 
en Albacete se decia que si los na-

(7) FI famm<> libro <le Gernhl Brcnan, "The Spamsh Labyrint"' 
(Cambri<lgc. 1'14J: ver,i(rn cwai'iola. Pari;, Rucdo lbfairn, 1%.l), 

'" rdicn: ca'i ndmirnmcntc a I"' antcce<lcmc' de la !!Uerra civil )' 
. p<>r 'UPllC>\o. no d1c·c nada. de la> matanza> de Andre Marty en 

'"' B.l 

I~) Rcrn~rdcw 411c c'ta cntrc'i'rn fLJC reali.wda rn 1971. rnando 
aUn no hahia tcrrnina<lo la gucrra <lei \'ic\llam, que cotaha enton

''"' en plena "irnle11c·rn. v mucho ante' de la mucrlc de Franrn 
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cionalistas no hubieran tenido la 
ayuda de Italia y de Ios moros, asi 
como de los de la Legion Extraitje
ra, "los grifas" como los llamaba
mos, posiblemente no se hubiera 
necesitadtl la presencia de Ios volun
tarlos internacionales. Se dice que 
por haber extranjeros en la zona 
nacionalista es por lo que la Repu
blica necesito voluntarios tambien. 
Se dice que sin Ios extraitjeros que 
los ayudaban, Ios nacionalistas 
hubieran sido derrotados en Ios pri
meros meses. La Republica contro
laba las ciudades mas importantes: 
Barcelona, Valencia, Madrid. ED 
1937 se decia que la guerra iba a 
ser muy corta, pero luego duro tres 
aiios y bubo mas muertos de los 
que tenian que haber habido. En 
mi opinion la Union Sovietica no 
queria nada para el pueblo espaiiol 
y la Republica. Solamente la opor
tunidad para avanzar sus ideas. Si 
no era en Espaiia, en Mejico, o en 
Francia, o en cualquier otro pais. 
Los comunistas extraitjeros no te
nian ninglln interes en Espaii.a,sino 
que venian en plan de experimento. 
Por el momento el experimento se 
hacia en Espaiia, posiblemente mas 
tarde podria hacerse en Italia o en 
cualquier otro pais. 

EL TIEMPO HA HECHO 
V ARIAR SUS PENSAMIENTOS 

-Con el tiempo, ;,ha variado su for-

ma de pensar? 

_Mire Vd. En mis paseos por Lon
dres, sobre todo en Hyde Park, yo 
me he encontrado muchas veces con 
antiguos voluntarios de las Brigadas 
Internacionales. Hombres que aun 
llevan en la solapa el emblema que 
DOS distinguia. Y 0 aUD CODServo es
te emblema, pero no para ponerme· 
lo en la calle. Tampoco suelo reu
nirme a charlar con esos hombres. 
La mayoria de ellos cree que el 
tiempo se ha detenido en 1937. No 
ban -evoluc,ionado. Han pasado va
rios aiios de mi vida, y en mi opi
nion es mejor que nunca sea nece
sario que miles de extranjeros ven
gan otra vez a meterse en los asun· 
tos de los espaiioles. Yo se que aun 
hay hombres, aqui en Espaiia y en 
el extranjero, con fuego en el cora
zon, para los cuales la guerra aca
ba de termlnar hoy, no treinta 
aiios antes. Esto es lo malo. No es 
poisble que una nacion pueda vivir 
con esos odios escondidos aun en 
los corazones de los hombres. · Yo 
ahora pienso que no todos Ios 
hombres en el ejercito de Franco 
eran malos hombres. Muchos de 
ellos eran honestos. No porque tu
vieran ideas opuestas a Ias mias 
voy a pensar que todos ellos eran 
malos. Y yo pienso tambien que 
babia muchos malos hombres por 
mi lado. Hombres que hoy en dia 
no quiero como amigos. 
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SU OPINION DE FRANCO Y DE 
LA ESPANA DE HOY (8) 

- ;, Como encuentra V d. Espana 
despues de tantos afios? 

_En mi opinion la democracia de 
lnglaterra no es para los espailoles. 
Comprendo tambien que el regimen 
de Espaila no es vidido para Rusia, 
lo mismo que el de Rusia no es 
para los chinos. Cada pais tiene sus 
peculiaridades. A mi edad, com
prendo perfectamente que cada pais 
tiene diferentes niveles de emocio
nes y de pensamiento, y que para 
Ios espailoles si no es Franco, posi
blemente seria otro Franco, pero los 
espaiioles necesitan una mano fir· 
me. Ya ve Vd., cOmo se oye a los 
catalanes, a los vascos, a todos los 
sectores que quieren independencia. 
Si se les dejara, el pais se encontra
ria en el caos. En mi oplniOn el 
general Franco es un hombre con 
mucha intellgencia: mllltar y politi
ca. Creo que hay llbros sobre tacti
ca militar con su nombre que son 
muy leidos, y con mucbo lnteres, 
por los militares de Inglaterra y de 
Francia. Creo que es general, gene
ralisimo, por sus proplos meritos, 
no porque fuera un hombre rico. 
Pero es Iastima que tuvlera en su 
tiempo, en los ailos 30, una adhe
sion tan grande con la Italia de 
Mussolini y la Alemania de Hitler. 
Si Franco hubiera nacido velnte 
ailos mas tarde, todo el mundo lo 
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hubiera aceptado mas normalmen
te. Pero a mi edad yo tengo mas 
respeto que nunca a un Jefe de Es
tado que ha logrado tantos ailos sin 
Iucha para este pais. Esto es una 
cosa muy extraila para Espaila. So
lamente un "Superman" es, capaz 
de conseguir esto. En mi opinion 
todos los regimenes son mucho mas 
suaves con el paso del tiempo. Por 
ejemplo, los bolcheviques de ayer 
ban muerto y ahora los jovenes de 
Rusia quieren vestirse de otra ma
nera, mas al estilo occidental. Lo 
mismo pasa en Espaila. Nada per
manece exactamente fijo en la vida. 
Durante las guerras y las destruc
clones, se hacen cosas terrlbles. Pe
ro, ailo por ailo, es natural que to
das ias cosas se suavicen y que el 
pais se encuentre con mas paz y 
prosperidad. Yo tengo un amigo 
aqui, Basilio Leal, y yo se por expe· 
riencia, porque lo he visto, que po
dria vlvlr y trab&Jar en Cambridge 
con un nivel de vida mucho mas 
alto. Pero su coraziin esta aqui. Ga
naria mas dlnero en Inglaterra, pe
ro el dinero no lo es todo en la vl
da. EI es espailol y su sitio esta 
aqui, en Espaila. 

Esta entrevista fue realizada en la 
primavera de 1971. Traslade al pa
pel, fidedignamente, intentando co
rregir algunas expresiones incorrec~ 
tas de lenguaje, todo lo que me 
habia dicho ante el magnetof6n. 
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\ h1 II" .1. .tl \:np1.1 rLt ell· lllll'\ u p;1 LI 

lflll' 'l"' puhli<·;1d;1 en "_.\1.-1!.\SI I''. 
nll' 1:111111Hll''11 nu,,·;1111cntc .tntc l.1 
'l'l<'llHl.111 ~ l.1 111adurc1 de .1qucl 
barbcro an1igo 111!0 de Ca111bridgc. 
N~> le he csrrito nunca en toclos c~tos 
:1110~. :11111quc conservu ~u ctireccion. 
Ahora lo hare. para re111 itirlc un 
ejen1plar de la revisla. Para quc vca 
que he cun1plido n1i pro1nesa de no 
publicar sus interesan1es declarat·io-
11e\ en ningi111 peri6dico de infonn:i
cion general. aunque sc quc hubic
ran !>iclo acogidas en cualquiera de 
ello~ con todo~ los honore~. Pero era 
11ere~ario quc cu1npliera n1i pro111e-

\a. p:tra haccr ho nor a todo cl quc ~I 
111i\1110 111c hi1.o al at·cpt:u contarmc 
\ll\ rccucrclo\ 111[1, intin10\ ~ \agra
do~. ·r a111poco \c ,j ha \'ucho dcsdc 
cntonccs a Maclriguc1.t\, a \cguir rc
corclando aqucllos t icn1pos lcjanos y 
doraclo~ de su ju,cntud. cuando vino 
a luchar por la cau~a dcl pu.:blo 
c~paiiol. al lado dc todo\ :iqucllo!> 
hombre~ de todos los pai\C'> del 
111undo. quc, con \U pre~<:nci<1. carn
biaron la nionotoni:1 cl<: la~ ticrras de 
Albacete en la i111age11 n1ulticolor de 
una auicntica Babel en I.a t-lancha. 

F.1-'. R. 

ror,hl.r.., d• I•• Ill•••"•\ b1!tfT••·ti>ft"'~°" 1Rq;.rN .. •ii 

'"""·' "'1 ~rt 11.·1 l\11• • 
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Notas sobre la 
demografia de Albacete 
durante los 
siglos XVI y XVII. 
Por Carlos Panadero Moya 

Cualquier estudio sobre el pasado 
de Albacete ha de quedar unido al 
desarrollo hist6rico de Espana. Al 
proponerme este tipo de trabajo so
bre demografia hist6rica debemos 
situarnos en el marco general de! 
tiempo en que nos movemos. Du
rante el siglo XVI tiene lugar una 
expansion demografica general fren
te a la depresi6n posterior de! Seis
cientos; esta idea general esta con
trastada en cualquier estudio de 
historia demografica. 

La historia de Albacete no podra 
realizarse sin la atenci6n a su histo
ria demografica. El hombre es un 
elemento fundamental de !as fuer
zas productivas. Como es sabido, el 
profesor Nadal distingue dos ciclos 
demograficos ( 1) , el antiguo y el 
modemo, separados _por el despe
gue del siglo XVIII. F.ste trabajo se 
mueve por entero dentro de! primer 
ciclo mencionado, el antigub. Sus 
caracterlsticas son, el estancarniento 
demografico y la mortalidad catas
tr6fica; bajo un modo de produc
ci6n feudal, que mantiene unas re
laciones seiioriales de producci6n 
que taponan todo tipo de expansion 
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socioecon6mica, la poblaci6n dificil
mente aumenta. Mas adelante vere
mos c6mo crece cuantitativamente 
muy poco la poblaci6n en la villa de 
Albacete, y como discurre bajo 
un total estancamiento durante 
el periodo que se ha titulado co
mo antiguo regimen. 

lAS ~ Y SU CRITICA 

La documentaci6n utilizable para 
un estudio demografico albacetense 
se encuentra custodiada en el Ar
chivo Hist6rico Provincial, y, en el 
de nuestra Catedral. En el primero, 
a traves de los legajos sobre "repar
timientos" y, varios libros con el 
mismo tipo de documentaci6n. Uno 
de los problemas, de este tipo de 
fuente, es su caracter fiscal y, por 
tanto, el hecho de que cierto nfune
ro de personas escaparan a el. Que
dan consignados solamente los veci
nos, es decir, aquellos que tienen 
casa y hogar en un pueblo, y contri-

I I) Jordi Nadal: "La Poblaci6n espaftola (siglos 
XVI a XX) ", Ban:elona. 1973. P.ig., 18. 
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buyen a las cargas y repartimientos; 
en unos padrones figuran por orden 
alfabetico y, en otros, a partir de 
1581, por calles. Por otra parte, el 

hecho de aparecer reseftados por ve
cinos obliga a utilizar un nfunero 
indice, para averiguar el total de 
habitantes. Sohre este punto, no 
existe acuerdo general entre los es
tudiosos acerca de que nfunero indi
ce utilizar, por lo que deliberada
mente lo descartaremos a fin de 
proporcionar mayor fiabilidad a 
nuestras conclusiones. 
Un aspecto interesante de los re

partimientos se encuentra en que 
aparecen los vecinos, aunque no to
dos, nombrados con sus respectivos 
oficios y profesiones, informaci6n 
que nos ayuda a la hora de estudiar 
la composici6n socioprofesional de 
la poblaci6n. 

En la Catedral, en su archivo pa
rroquial, encontramos las actas de 
bautismo, defunciones y casamien
tos que reflejan la marcha diaria de 
nuestros antepasados. 
En mi caso, para el estudio de la 

evoluci6n demografica, he utilizado 
los registros administrativos que, en 
el Archivo Hist6rico Provincial, se 
encuentran en los legajos 317 (1536-
1578) y 318 (1581-1689) de la Sec
ci6n Municipios. En ellos quedan 
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mezclados los registros relativos al 
reparto de alcabalas (2) , mediante 
el sistema de "encabezamientos", 
generaliz.ado a partir de 1536 y los 
"servicios", "ordinario" y "extraor
dinario", este de tiempos de Fell 
II, asi como otro subsidio, llama 
de "millones" en 1590, para repa
rar la perdida de la Annada Inven
cible (3). 
Toda esta serie de impuesto re ale 

recaia sobre el carnpesinado, q 
era el que, en definitiva, pagab 
-junto con los metales precios 
americanos- la politica del lmpe 
rio de los Austrias en Europa. Er 
los "pecheros", en contraposici6n 
los nobles y eclesiasticos exen 
tos de pagar estas contribucio 
nes denominadas "pechos". 
Digamos fi:nalmente que se ha si 

tuado en el cuadro la contribuci6 
de tres aiios de la monarqui~ filipi 
na: 1556, 1561 y 1565, siendo 
primero el de mayor contribuci6 

(2) Ramon Carande: "Carl°" V y sus banq 
ros (la hacienda real en Castilla) ••. Madri 
1949. Pag. 221. Deline la alcabala como un · 
puesto indirecto, absolutamente universal, y 
que afectaba a cualquier intercambio. 

(3) Noel Salom'.>n: "La vida rural castellana e 
tiempos de Felipe II'". Barcelona, 1973. P 
236. 
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absoluta por vecino -285 rnarave
dies-, cifras que pondremos en re· 
laci6n con las necesidades financie
ras del estado ante la guerra contra 
la monarquia francesa. 

EVOLUOON DEMOGRAFICA 
DEALBACEI'E 

Del recuento de los repartimientos 
de 1556, 1561, 1565, 1572, 1581 y 

1627 se obtiene la evoluci6n figura
da en el cuadro; seg(m este pode
mos obseIVar una expansion demo
grafica en el numero de vecinos de 
la villa de Albacete, desde el co
mienzo del reinado de Felipe II, 

Ano Vecinos Contribuci6n 

1556 1104 315.000 marav 

1561 1122 210.000 .. 
1565 1204 112.500 .. 
1572 1358 

1581 1031 

1627 956 

1 ducado= 375 marav. 

con 1104 vecinos, hasta 1572 con 
1358 vecinos. Entre esta fecha y la 
anterior crecen los incrementos su
cesivamente; tomando como base 
100 la de 1556, en 1561 el incre
mento es de 101, 6%, en 1565, un 
109% y el mayor registrado en 
15 72, con 123 % . Pero frente a esta 
expansion demografica, aparecen 
los 1031 contribuyentes de 1581, un 
aiio despues de incorporaci6n de 
Portugal a la monarquia hisparuca. 
La perdida de efectivos demografi
cos es importante, de un 7% res
pecto a 1556. Es interesante indicar 
el numero de vecinos del aiio 1627, 
para asi mostrar, tambien para 
nuestra villa, el descenso que supu-

Incremento de la poblac. 
Base 100= 1556 

Media Absoluto Relativo 

285 marav. 

187 .. 18 101,6 

93 .. 100 109,0 

254 123 

-73 93,3 

-148 86,5 
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so en la poblaci6n la crisis del siglo 
XVI I . Descenso 1nayor. desde cl 
punto de vista relalivo, a l de 1581. 

Parece, por lo tanto, que es cl cs
tancanliento lo que caracteriza la 
n1archa de la poblaci6n albace~eiia, 
y . el hccho de quc ya en tic1npos 
de Felipe 11 , tiene lugar su 1naxjn1a 
expansion y. tainbien, cl conlienzo 
de su ocaso. En el repartirniento de 
1572 sc noinbran 349 1noriscos, de 
ellos, 96 se cspecifican co1no "viu
da5". pr<Xcdentes de tierra5 grana
dinas y aln1erienses, en relaci6n con 

30 

la expu lsion dccrctada por Felipe I r 
lras la sublCl'aci6n de los n1on~
cos granadir.os en 1568. 

Procu rarcn1os cxponer. ahora, !as 
causa<; de esta cvoluci6n dcrnografi
ca. hacicndo uso de Ja<; relaciones 
Lopogr{1fica:, hechas por ordcn de 
Felipe I I y. a fa l!a de la con·espon
diente a t\lbacctc. at'1n no encontra
cla. tonuunos las referentes a Chin
chjlla y La Gineta. ya que su proxi
n1jdad geografica abre luccs a nues
tro tcn1a. A la pregunta N° 39 del 
interrogalorio de 1575. sobrc el re
parto de la poblaci6n. la ciudad de 
Cllinchi.lla. respondi6: " Habia en 
csta ciudad hasta quinientas casas. 
Ha sido antcs de ahora muy pobla
da ( ... ) Ha se despoblado por ser 
la tierra y sitio aspera y trabajosa 
falta de agua y con la quietucl vanse 
a lo llano a vivir las gentes y a si, 
nuzy grru1de canlidad de "eciuos se 
h .. -u1 iclo a vivir a Albacetc y a otros 
lugares conwcanos, por ser la tie
rra ll:ma y por haver dado su ma
gest:ad nueva ampliacion de j uris
clicciou a Albacete ... "; y la villa de 
L'l Gi ncta " ... esta \ilia tiene 001110 

cicnto y \'einte casas poco ntaS o 
nienos, y estim derribadas y as-0Ja
das y maJ paradas por la mayor 
parte. Y que todas estim pobladas 

I 

I 
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de vecinos y generalmmte pobres, 
( ••• ) y que la ea us a de ser tan po· 
bres los vecinos es por estar esta 
villa en el camino Real derecho por 
donde van a erU>arcar a Cartagena 
todos los soldados; y como este pue
blo es pequeiio y estit en medlo de 
I.a Roda y Albacete, pueblos de 
mucha vecindad, los didaos solda· 
dos ni quedan en I.a Roda ni pann 
a Albacete por la misma causa;( ... ) 
y por esta razbn que es notorio no 
se awmnta esta villa ni se awmnta
ra ... "( 4). 

La lectura de estas lineas, redacta
das por los escribanos de ambas en
tidades, precisa poco comentario. 
El primero, el de la ciudad de 
Chinchilla muestra unas circunstan
cias favorables para nuestro nfunero 
de habitantes, aduciendo como cau
sas, unas, econ6micas, la caracteris
tica favorable de nuestro llano para 
la producci6n agraria y, otras, iuri
dicas, la amp!iaci6n de su jurisdic
ci6n. En la villa de La Gineta, es 
casi un S. 0. S.; junto a la contribu
cion, a las cargas reales y seftoria
les, estos vecinos hubieron de sopor
tar una dura plaga, la del paso de 
los soldados en ruta hacia Cartage
na, para, desde aqui, empeilarse en 
la lucha contra la Sublime Puerta o 
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contra el Protestante. Resultaba 
muy gravosa la politica espaiiola de 
la dinastia Austriaea a nuestros ve
cinos de La Gineta, segfui se des
prende de estas dolidas palabras 
que decla el escribano:" ... les han 
de dar de comer lo que ellos quie
ren, y carros y bagajes en mucha 
cantidad sin pagarlos ... ". Nuestra 
villa hubo de soportar durante los 
tiempos modernos este tipo de si
tuaciones repetidas veces. Aunque 
le favoreciera su situaci6n, a la vez 
le hacia victima de cargas que 
habia de sufrir como la ante
rior villa, al paso de los ejerci
tos espaftoles. 

Eidsten otras causas generales, co
mo, por ejemplo, las fluctuaciones 
de las co~has y el alza consiguien
te de los precios agricolas ante una 
mala cosecha que exponen a la ma
yoria de una poblaci6n a mantener 
su cuerpo subalimentado y propen
so a la enfermedad y a la muerte, 
que , pudieran haberse producido 
en Albacete. La lectura de las actas 
de acuerdos municipales ayudaria a 
corroborar estas hip6tesis. 

(4) Textos citados por M. Panadero, "La Ciu
dad de Albacete", tesis doctoral inedita. 
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ASPECTOS SOCIALES 

A traves de los repartimientos an
teriores. se pueden entresacar tam
bien algunos aspectos acerca de que 
categorias sociales habitaban la villa 
de Albacctc en la segunda n1itad 
de! S. XVI y prin1er tcrcio de! si
guiente. 

La sociedad de! Antiguo Regin1en 
quedaba dividida en cst{ln1cntos. al 
contraiio quc la sociedad de clases 
burguesa: co1no es sabido, la pcrte
nencia al estan1ento privilcgiado o 
al no pri"ilcgiado, venia deterntina
do por la situaci6n ju1idica dentro 
de esa sociedad. Los vecinos non1-
brados en los repartin1ientos, en 
cuanto pechcros, poden1os pensar 
que se integraban en el segundo es-
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ta111cnto rncncionado. Dentro de cl' 
y de acucrdo con cl oficio, profc~i6n 
o tecnica quc dc~empenaba en la 
villa sc podrian dividir en crunrx:si
nado (trabajador, labrador, hortcla-
110. pastor, ca:t .. aclor) , artcsanos (ba
tanero. peinador, tundidor. tcjedor, 
pafiero. carrlador, sastre. calcetcro, 
son1brerero. guantero. albardcro, 
zapatero, alpargatcro, lefiador. po
dador, carpintero. sillero. apcrador. 
hcrrero, caldcrero, cerrajcro. tome
ro. cuchillero. espadero. tintorero. 
albruiil. yescro. pintor. cerero) . co
rncrciantes (arriero. carretero, chi
n·ionero, n1ercader. taben1ero, 1ne· 
sonero) . bur6cratas (alguaciles) . Ii· 
bcrales (abogado. procurador, bori
cario. cirujano. n1cdico) . hidalgos y 
clcrigos. 

Todo esto nos ayuda a pensar en 
la division de! trabajo existente den
tro de la \"ilia. aunque deberia de 
existir uoa i111bricaci6n entre activi
ctades ariesanales y cornerciales con 
!as agricolas. Dcntro de! can1pcsina
clo aparece un alto nu rncro de t r:t · 
bajadores. f rente al de labradores. 
Dos categorias de can1pesinos dis· 
. . 

t1ntos. an1bos pccheros pcro. econo-
1nicarnente opuestos: los Jabraclorcs 
estan al frcnte de una explotaci6n 
grande o pequei'ia: los trabajaciorcs. 
jornaleros o braceros .no posccn 

I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
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nada, excepto su fuerza de tra
bajo,susceptible de ser vendido 
a los primeros. Noel Salomon 
afirma que mas de la mitad de 
la poblaci6n rural de Castilla la 
Nueva la podemos considerar 
jornaleros (5). 

Dentro de las actividades artesana
les, ocupa un lugar preponderante 
el trabajo de la Jana; en 1556, son 
33 los vecinos que se dedican a esta 
actividad y en 1581 ban disminuido 
en tres. Un aspecto interesante es el 
numero de cuchilleros-espaderos 
que por estas fechas ocupaban la 
villa; cinco en 1556 y tambien en 
1581. La venta ambulante o traji
nante podia casi equipararse, en 

(5) Noel Salom'>n, op. cit .. pilgs., 262 y 264. 

numero, al trabajo de la Jana. 
En cuanto a los hidal!,!OS, que ocu

paban el Ultimo lugar de la jerar
quia social noble, en 1556 no se 
nombran, y en los restantes afios 
aparecen, en 1572 17 (1'2% de la 
poblaci6n) , en b81, 6 (0'58%) y 
en 1627, 24 (2'S%) . Es decir, un 
aumento de la pequefia nobleza; y, 
en cuanto a los clerigos, en 1572 se 
nombran 36 (2'6%). 
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Con estas cifras se puede iniciar el 
disefio de la composici6n social de 
Albacete, alrededor de! 1600, como 
una contribuci6n al conocimiento 
nuestra historia local. 

C.P.M 
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correspondencia 

GUADALAJARA. 29-3-76 

Don Francisco Fuster Ruiz 
ALBACETE 

Muy Sr. mio: 
Hace algUn tiempo me he enterado de la pu

blicaci6n en aquella tierra albacetei'i.a de una re
vista albacetefi.a, titulada AL-BASIT, de temi
tica relativa a la provincia de Albacete en diver
sos aspeC'tos. 

Hace tambien relativamente poco tiempo lle
g6 a mis manes (lo compre en la libreria Bl
BLOS) su libro "Aportaci6n de Albacete ... ", 
en et que lei algunas cosas sobre la figura de 
don Crist6bal P6rez Pastor que, por haber vivi
do alglln tiempo en Horche (Guadalajara), lla
m6 mi atenci6n, trasladil.ndome a dicho pueblo 
con el fin de ver si encontraba alglln dato de su 
eAistencia que corroborase lo dicho por Vd. Las 
cosas que he podido encontrar son las que me 
ban servido para escribir este breve trabajo en 
apoyo de su idea. Si cree Vd. que tiene alglln 
valor o interes cara a Albacete y tiene espacio 
en su revista puede publicarlo. Si por el contra
rio sucediera le ruego que me lo devuelva. 

Me gustaria igualmente pedirle alglln nU.mero 
atrasado de AL-BASIT, con el fin de conocerlo 
directamente, puesto que tan s61o lo conozco 
por las referencias que me ha podido ofrecer un 
albacetello residente en Guadalajara; don Juan 
Antonio Sanchez y Garcia-Sauco, director del 
Instituto de Enseftanza Media "Brianda de Men
doza", con el '1.Ue existe una buena amistad, 
medio basada en el paisanaje, ya que parte de 
mi familia es de Casas Ib8.ftez y son frecuentes 
los viajes que hago por alli. 

Suyo affmo. 

J. Ram6n L6pez de los Mozos 
Cl Marques de Villaverde, 6 

GUADALATARA 
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Breves notas 
documentales 

sob re 
D. Crist6bal 
Perez Pastor 

Por J. R. Lopez de los Mozos 

Muchas han sido las equivocacio
nes surgidas acerca del lugar de na
cimiento del bibli6grafo don Cristo
bal Perez Pastor. En muchos casos 
se da como cuna la villa de Horche 
(Guadalajara). Encontramos este 
error en obras de consulta como el 
diccionario Espasa y algunos otros 
basados en el (seguimos a Fuster) 
(1 ). 

Recientemente ha visto la luz un 
excelente trabajo ( ensayo ) sobre al
gunos de los mas destacados albace
tefios que ban tenido 0 tienen aun 
alguna relaci6n con la Literatura 
(2 ). Este trabajo ofrece una fecha 
diferente a la que clan los dicciona
rios citados para el nacimiento de 
Perez Pastor, asi como tambi6n di
ferente lugar. que es Tobarra (Al
bacete) v no Horche (Guadalajara). 

Francisco Fuster (nota 2 de su Op. 
Cit., pag. 75) considera suficiente
mente probado el nacimiento en 
Tobarra, por su partida de bautis
mo y su expediente personal. 

{ 1) Vea"' Dicdunario Endclopedico Abreviadu Espa;a-Calpe. S.A. 
(Madrid, 1957). Torno VI, P:i.g. 457. Tambien Enddopedia Uni
,·er,al Supcna (Barcelona, 1906). Torno 7. Pig. 6591. donde se di· 
cc haber nacido en Horche, en 1833, coinddiendo con la fecha qu 
da el Diccionario ... primeramente citado. 

(1) Francisco Fuster. Aportad6n de Albacete a la Literatura espa 
i\ola (Albacete. 1975). 145 pigs. Dedica a don Crist6ba! Pi:rez Pa> 
tor las pigs. 75-80 mis una lotografia. 
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Por curiosidad, y dada la cercania 
a que nos encontramos de Horche, 
decidimos buscar algunos datos sa
bre el ilustre bibli6grafo, con el fin 
de apoyar, mas aun, la fecha y el 
lugar que da Fuster, con la que es
tamos completamente de acuerdo. 

No son, pues, aportaciones impor
tantes !as que hacemos, sino que, 
Unicamen.te, nos limitamos a escla
recer documentalmente lo ya dicho 
con anterioridad. 

I 

"En la villa de Horche a las dlez 
de la mailana del dia 21 de Agosto 
de 1908 ante Agustin Calvo Bravo, 
Juez Municipal y D. Francisco Go
mez Monle0n, Secretario, compare· 
cio D. Nicasio del Rey Fernandez 
con su cedula personal n ° 851, na· 
tural de esta villa de Horche, mayor 
de edad, estado civil casado, veteri
nario, domlclliado en la calle del 
convento n ° diez, manlfestando que 
en calidad de veclno del finado, que 
D. Cristobal Perez Pastor, vecino de 
Madrid, natural de Tobarra (Alba
cete ) , edad de sesenta y seis aiios, 
profesion presbitero y domiciliado 
en esta villa Calle Corralillo del 
Convento n° S, falleciO a las siete y 
media de la maiiana del dia de la 
fecha en su domlcllio a consecuen· 
cia de rehlandecimlento cerebral, 
segiin certificacion facultativa que 
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presenta para obtener la correspon
dlente licencia de enterramiento ••• " 
(Lo destacado en el texto es nues
tro ). 

Siguen las f6rmulas tipicas en este 
tipo de documentos. Destaquemos 
tan solo, segun consta, que su suer
po fue enterrado en el cementerio 
municipal de Horche (como luego 
veremos ) . De ello fueron testigos : 
Marcos Calvete Martinez (ya falleci
do) y D. Santos Garcia Sopeiia 
(igualmente fallecido ), ambos veci
nos de est a villa ( 3 ) . 
Firmaron: 

El Juez Municipal.- Agustin 
Calvo (Rub. ). El Declarante.
Nicasio del Rey (Rub. ). El 
Secretario.- Fco. Gomez 
(Rub. ). Los Testigos.- Mar
cos Calvete (Rub. ) y Santos 
Garcia (Rub. ). 

Al margen se lee: 
"N° 73. Don Cristobal Perez Pas

tor.· En 26 Agosto 908 se expidlo 
certificado duplicado (ahrev.) a ins
tancia de Antonio Rubio Izquierdo. 
El Secretario, Fco. Gomez (Fdo. y 
Ruh. ). En S de octuhre se expidio 
3° Certificacion a Instancia de D. 
Antonio Rubio Izquierdo. El Juez 

(3) Horchc (Guadalajara). Registro Civil. Torno 15. Folio 16b del 
Libro de Acta• de Delunci6n. Va desde el 22·10-905 hasta el 
12-4-909. 
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Municipal, Agustin Calvo ( R ub.).· 
En 29 de Oicicruhrc sc cxpidio ccr· 
tific:icion a ins11111l·ia de Anton io 
Rubio Izquierdo. El Jucz !\'l uuici· 
pal.· 3 abril 916, ccrtificado para cl 
,\bogado dcl Estndo. F. Gon1ez 
(Rub.)." 

1·:in1bien hay que dcs1:1car que de· 
jo 1cs1:1n1en10 ol6grafo. 

11 

·•D. CRISTOBAL PEREZ PAS· 
TOR. PRESBITERO. En et Ce· 
n1enterio de la Iglesia Parroquial de 

BG 

la Asuncion de Nuestra Sciiora de 
la villa de I lorchc, arzohispado de 
'foledo, provincia de Guadalajara, a 
\'c in1id6s de Ago\to de mi! nO\'C· 
cicn1os ocho. Yo cl infrascrito Cura 
l{egcntc de cs1a p<1rroquia mande 
inhun1ar , e hice cl oficio de sepultu· 
ra, al cadaver de D. Cristobal Perez 
Pastor , P resbilero, Doctor en Cien· 
cias, Acaden1ico clccto de la Real 
Espaiiola, Doctor en Sagrada 'fco· 
logia, Miembro del Cuerpo de Ar· 
chiveros Bibliotecarios, Capellan de 
las Descalzas Realcs de Madrid. na· 
1ural de Tobarra (Albaccte ). de se
scn1a y scis :1nos de cdad, hijo legi· 
ti rno de Antonio y Mamcrta faUecio 
a las siete y rnedia de la n1aiiana 
dcl dia anterior a la fccha , en la 
casa numero cinco de la calle del 
Corralillo del Con\·ento, recibicndo 
los santos sacrarnentos de Peniten
cia y Exlrcn1a- U11cion. Y para que 
couste firmo fcch a ut supra. - Dr. 
Candido F. Talnvcra (Hub.) . ''( 4) 

A I 1nargen sc Ice: "Agosto 21 de 
1908/ Recibi 26,50 pts. Fdo.-llegi· 
blc. · l~br." 

111 

A lo la rgo de los cloc111nentos 
transcritos quccla bicn de n1anifiesto 
la procedenci:i de 1111cst ro bibli6gra-

I 

fo. que una \'C7 111:\s cs ·robarra (Al· I 
bacctc ) . coincidicndo en esto con lo 

' I~ -.~.· •(•<1•4':1i\f,J \l\t ••• r fl:O<l;~IJ l H ... J< u.t"''"'°" 
1 I' \J'I., l\l!:(•i'-'ll 1.4 ,. , '11• ._"'t 
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que nos dice el texto de Fuster con
sultado. 

Otro detalle de importancia cara a 
la fecha de su nacimiento es el que 
haya fallecido en el aiio 1908 a la 
edad -repetida en los documen
anteriores y subrayada- de 66 
aiios. Mediante una sencilla opera
ci6n podremos comprobar que na
ci6 en el aiio de 1842 (el mismo que 
ofrece Fuster ) y no el de 1833 como 
vimos en la nota (1 ) de este mismo 
trabajo. 

IV 

Bajo la firma L.H. escribi6 don 
Narciso Jose de LiMn y Heredia, 
Conde de Doiia Marina, el trabajo 
titulado "Honrando a don Cristobal 
Perez Pastor. Descubrimiento de 
una 16pida en Hore he ( Guadalaja
ra), publicado en la Revista de Ar
chivos, Bibliotecas y Museos, tomo 
XIX, de 1908. Pags. 440-1. (5) 
La lapida colocada tenia la si

guiente leyenda: 
EN ESTA CASA MURIO 

EL INSIGNE CERV ANTISTA 
D. CRISTOBAL PEREZ PASTOR 

PRESBITERO 
EN 21 DE AGOSTO DE 1908 

Eran, entonces, alcalde de Horche, 
Faustino de! Rey y Cura Regente, 
D. Candido Talavera. 

Dicha lapida fue colocada en la 
casa donde muri6 en la calle Corra
lillo de! Convento, que nunca pas6 

de tener cinco numeros ( l, 3 y 5 ) . 
Actualmente la p!aca no existe 

(habia desaparecido ya antes de 
1936) y la calle sigue en el mismo 
estado. 
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J.R.L. de los M. 

(5) Fran~i'rn Fu,ter. Op. Cit. p[l.g. 80 lo cita juntamente con otro• 
de Mrnn intere;. Recogc la lcycnda de la lJipida la obra citada de 
LH. dondc tambien puede ve"e la lilm. V! correspondiente al to
mn XlX repmdmoida por Fuster en so obra. En !a pflg. 139 puede 
leer'c la nola necrnl6gica. En el indice S.V. HORCHE, en Varic
dalk\ 
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