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NOTICIAS HISTORICAS SOBRE LAS AGUAS 
MINEROMEDICINALES DE ALBACETE 

Por Encarnacion ORO FERNANDEZ 

(Facultad de Humanidades de Albacete) 

La provincia de Albacete cuenta con un numero importante de manan
tiales de aguas mineromedicinales. Hoy dfa son tres los balnearios que 
posee, pero hasta el siglo pasado era mayor el numero de los que ofrecfan 
su servicio a los bafiistas, si bien es cierto que la fama de tales balnearios 
no parecfa traspasar la frontera de la propia provincia. Este trabajo trata de 
hacer un recorrido hist6rico, a traves de la bibliograffa, de cada uno de los 
lugares de aguas mineromedicinales. Como se vera, alguno de los bafios 
que se estudian ya fue conocido y explotado en la Antigtiedad, como mu
chos otros de la Penf nsula 1

• 

Las aguas mineromedicinales de la Peninsula ya fueron utilizadas en 
epocas neo-eneolfticas, como por ejemplo las de Caldas de Malavella2 y 

,,Posteriormente por los iberos como se deducirfa, entre otros, de dos 
( hechos que hacen referenda directa a nuestra provincia, Albacete. El pri

mero de ellos serfa la posible relaci6n entre el santuario iberico del Cerro 
de los Santos (Montealegre del Castillo) con las aguas mineromedicinales 
de la Laguna de la Higuera3

• El segundo serfa la relaci6n expuesta por 
Jordan Montes y Garcfa Cano4 entre el manantial de Agua Caliente, situa
do tambien en nuestra provincia, en concreto en Ferez, y los restos iberi
cos que se observan alrededor del mismo. No obstante es cierto que la ex
plotaci6n de las aguas mineromedicinales no se difundira hasta la epoca 

Para este tema ver el estudio que hace sobre los balnearios de la Hispania Romana: Or6 
Fernandez, E., Aguas mineromedicinales y balnearios de la Hispania Romana, Valencia, 1995. 

2 
Or6 Ferniindez, E., Op. cit., pp. 437-444. 

3 

4 

Esta relaci6n es defendida biisicamente por M. Ruiz Brem6n en "Hidrologfa en el mundo 
iberico", p. 67 y en "La hidroterapia como parte de la medicina iberica", p. 208. Tambien 
apoyan la hip6tesis de esta autora Jordiin Montes y Garcfa Cano, "Agua Caliente (Ferez, 
Albacete) un enclave protohist6rico", p. 312, y Fernandez Uriel, "La sal en el termalismo 
antiguo", p. 251. 

Op. cit. pp. 311-318. 
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romana; los romanos seran los que sistematicen sus usos y aplicaciones. 
La extension del cristianismo provocara que a mediados del periodo im
perial la practica de los bafios en general y por lo tanto tambien de los 
balnearios, pierda importancia y comenzara, en todo el mundo romano, el 
derribo de muchos de ellos. 

La peninsula Iberica se apartara algo de este esquema. En nuestro terri
torio se conservo en mayor medida el uso de los bafios y aguas minerales 
y ello fue debido, en gran medida, a dos causas: en primer lugar a las 
muestras de proteccion que dieron los monarcas en general ( exceptuando 
Alfonso VI) y en segundo lugar, a la presencia de Ios musulmanes y su 
costumbre del bafio5

. 

Por lo que se refiere al primer punto, sabemos que Recesvinto dedico 
una iglesia a San Juan Bautista en Bafios de Cerrato (Palencia); se dice 
que Alfonso Il, en Oviedo, hermoseo la ciudad con bafios; de Ramiro I de 
Leon se dice lo mismo y se piensa que Ramiro Il es autor de los edificios 
cuyas ruinas se encuentran en las fuentes minerales que se hallan en los 
terminos de Ciudad-Rodrigo, Ledesma y Pefiaranda 6• 

Sin embargo, Alfonso VI de Castilla sera contrario a los bafios y las 
cronicas cuentan que hizo destruir todos los bafios de su territorio por 
haber debilitado a sus soldados, siendo esto causa de la perdida de una ba
talla 7

• De su sucesor, Alfonso Vil, se narra todo lo contrario; confio los 
bafios de Tudejon a los monjes de Fitero yen Alhama de Aragon una ins
cripcion permite leer: "Bafios minerales construidos en el afio 1.112" 8

. 

Los musulmanes, por su parte, restablecieron y reedificaron gran nu
mero de termas que habfan estado en uso bajo la dominacion romana y 
pusieron en explotacion muchos otros. Los bafios de Alhama de Granada 
seran los mas concurridos, pero tambien Alhama de Murcia, Ledesma -
cuyas termas romanas fueron reedificadas por un ta! Cepha 9

- Graena, Ja
balcuz, Sacedon -estas ultimas tambien fueron reedificadas por los mu-

5 
Prueba de este gusto por el baiio que tenfan los arabes serfan los baiios que todavfa encontramos 
en Chinchilla, camuflados exteriormente por una construcci6n moderna y que estudian Garcfa
Sauco Belendez y Santamaria Conde, "Unos baiios arabes en Chinchilla", pp. 389-397. Seria 
muy interesante poder relacionar estos baiios arabes con las aguas mineromedicinales de 
Chinchilla que se estudian mas adelante, en este mismo trabajo, pero no poseemos, de 
momento, ningun dato que nos permita establecer dicha relaci6n. 

6 
Rubio, Tratado completo, p. XXXVII. 

7 
Guitard, le prestigieux passe, p. 45. 

8 
Ibidem. 

9 
Rubio, op. cit., p. XLI. 
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sulmanes-, etc. 
Tras la expulsion musulmana parece que los bafios cayeron en desuso, 

pero tal vez no fue asf; prueba de ello serf an las ordenanzas dadas por los 
Reyes Cat6licos el 24 de marzo de 1.491 en torno a los bafios de Graena, 
para regular su utilizaci6n 10

• 

Aparte de estas y otras ordenanzas, la existencia de una bibliograffa hi
drol6gico-medica 11 ininterrumpida desde el siglo XV, mostrarfa que el 
uso de los bafios mineromedicinales continuaba desde epoca romana, a 
pesar de los altibajos que pudieran producirse en diversos periodos hist6-
ricos. 

Las primeras noticias bibliograficas que poseemos sobre las aguas mi
neromedicinales de Albacete son del siglo XVI, cuando en las Relaciones 
Topograficas de Felipe II se mencionan varios lugares. Pero es sobre todo 
la bibliograffa del siglo XVIII la que nos ofrece mas datos sobre los bal
nearios de esta provincia. Es en el siglo XVIII cuando la terapeutica trata 
de "abandonar la compleja farmacopea tradicional y revalorizar las virtu
des curativas que los productos de la naturaleza ofrece" 12

• Ya lo largo de 
esta centuria se analizan y describen gran numero de fuentes y bafios me
dicinales y a finales del siglo se tienen noticias de casi un millar de fuen
tes minerales, asf como tambien sera elevado el numero de folletos, me
morias y libros dedicados a su estudio. En este ambiente es en el que hay 
que incluir el numero importante de autores que nos ofrecen noticias de 
las fuentes y bafios mineromedicinales de Albacete. Estas noticias se pro
longan durante el siglo XIX para decaer, al igual que sus balnearios, a 
comienzos del presente siglo. Como ya se ha dicho, pocos son los lugares 
de aguas mineromedicinales que en la actualidad siguen funcionando en 
Albacete, a pesar de la reactivaci6n que la balneoterapia ha experimenta
do en toda la Peninsula desde la decada de los ochenta. Quizas debamos 
buscar la explicaci6n en la cercanfa de grandes centros balnearios, explo
tados ya desde la Antigtiedad, como Alhama de Murcia, Archena o Fortu
na. De cualquier modo y, como se podra comprobar, es un numero intere
sante el que tiene Albacete que afiadir al mapa hidroterapico peninsular. 

Por ultimo, una advertencia que hay que hacer, antes de pasar al estu-

10 
Ver el texto fntegro en Rubio, op. cit., p. XLII; ver tambien la nota 6 en la misma pagina. 

11 
Ver el libro de Rubio, op. cit., pp. 661-696, que incluye una bibliograffa que se inicia en el siglo 
XI con la obra de Hauberto Hispalense y llega hasta mediados de! siglo XIX (la obra de Rubio 
es de 1853). 

12 G . 1 ranJe , L.S., Historia de la medicina, p.117. 
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dio individualizado de cada uno de los bafios, es que la informacion que 
poseemos sobre estos distintos lugares de aguas mineromedicinales es 
muy desigual; hay algunos lugares conocidos desde hace siglos y que han 
quedado recogidos en muchas de las obras generales de hidrologfa medi
ca, mientras que de otros apenas hay referencias escritas y por lo tanto, el 
conocimiento que de ellos se tiene es menor. 

ALCARAZ 
Ya Gomez Bedoya y Paredes, en su Historia Universal de las fuentes, 

escrita en 1.764, se hace eco de la existencia de aguas mineromedicinales 
en el termino de Alcaraz: "En el termino de esta ciudad, y distante 5 le
guas entre Oriente y Mediodfa, estan los bafios, llamados del Buitre, en 
mitad de la Sierra" 13

• Este autor situa esta fuente en la Sierra de Alcaraz, 
en uno de sus cerros, llamado Navalengua, "casi en los mas alto de eI, a 
rafz de un pefiasco, y mirando entre Mediodfa y Poniente, nace esta fuen
te, a quien los naturales llaman Santa por los prodigios, que los enfermos 
experimentan con sus aguas" 14

• Tambien trata de explicar el origen del 
nombre de los bafios y acude a las explicaciones que ofrecen los habitan
tes del lugar: "Este nombre, cuentan los moradores, que tiene origen de 
que andando un cazador por aquella Sierra, hirio junto a la fuente a un 
Buitre en un ala; y que habiendose echado, como pudo, en la fuente, en 
breve rato, que se bafio en sus aguas, logro tal alivio de su herida, que sa
liendo, levanto el vuelo, y escapo con admiracion del que le persegufa. 
Esta noticia motivo a las gentes de los pueblos cercanos a empezar a usar 
el agua de esta fuente para sus dolencias" 15

• Otra explicacion que se ofre
ce al nombre de la fuente deriva del hecho de que, al parecer, se habfa ob
servado que en los meses de marzo y abril acudfa gran numero de buitres 
al lugar y que cuando "el sol a mediodfa calienta mas, se entran a bafiar en 
la fuente, y subiendo en el pefiasco, que esta sobre ella, a poco rato vuel
ven a bafiarse, repitiendolo muchas veces"16

• 

Gomez Bedoya describe la fuente y explica que el manantial surge de! 
pefiasco, pero que en ese mismo lugar el terreno forma un llano de bastan
te capacidad en medio del cual hay una cerca de piedra y dentro de esta 
hay una alberca con tres gradas para bajar a ella. Lafuente es "abundantf-

13 
I, p. 202. 

14 
I, p. 203. 

15 I, p. 202. 
16 

I, pp. 202-203. 
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sima y saliendo de dicha alberca, corre por el valle hasta un cuarto de le
gua, en donde se incorpora con un riachuelo" 17

. El agua sale muy frfa y 
segun este autor, no es posible mantener la mano en su nacimiento "el es
pacio de dos Credos, cosa que admirara a cualquiera"18

; y se sorprende 
tambien de que estando el agua tan frfa los enfermos pudieran bafiarse en 
ella. 

Es tambien Gomez Bedoya quien mas se extiende sobre las indicacio
nes terapeuticas de estas aguas: "( ... ) el agua de la fuente del Buitre cura, 
bebida, y en bafio, toda idea de males largos y rebeldes "19

. Este autor con
sidera estas aguas excelentes y en bafios sirven para "hipocondrfas secas, 
reumatismos ardientes, convulsiones, perlesfas, gota, obstrucciones, ter
cianas y cuartanas envejecidas, opilacion, defecto de meses, mania y otros 
de este jaez. Exteriormente se aplica con la mayor utilidad en todos los 
afectos del cutis, como sarna, lepra, herpes y otros, y en las llagas anti-

h d. . "20 guas ace pro 1g1os . 
Estas aguas son tambien descritas por otros autores21 que, en realidad, 

se hacen eco de las palabras de Gomez Bedoya y no afiaden nada nuevo; 
solamente Rubio afiade el analisis de las aguas de este manantial y las cla
sifica dentro del grupo de las salinas frfas22

• 

La noticia mas reciente de estas aguas nos la ofrece Sanchez Ferrer en 
1.991 al hacer un estudio del santuario del Cristo del SahUco. Este autor 
habla de la existencia, cerca del citado santuario, de un pequefio balneario 
u hospederfa a la que "se le denominaba Fuente del Buitre y la constitufan 
una pequefia construccion de pocas habitaciones edificada sobre un ma
nantial y dos balsas que se llenaban con su caudal"23

• Este autor relaciona 
estos bafios con el santuario del Cristo del Sahuco, ya que "no aparecen 
noticias que relacionen estos bafios con curaciones sobrenaturales pero sf 
hay algunas que muestran que existfa cierta prolongaci6n del santuario, 
como si se les considerara un apendice del territorio sagrado". Y la noticia 
que ofrece es que se hicieron unas imagenes del Cristo para ponerlas en 
las paredes de las balsas del bafio. 

17 
I, p. 203. 

18 
Ibidem. 

19 
I, p. 204. 

20 
I, p. 205. 

21 M' tiiano, Diccionario geogrdflco, l, p. 95. Rubio, op. cit., p. 498. Durand-Fardel, Dictionnaire, 
I, p.56. 

22 0 . 
23 

'P· Clt., p.498. 

El santuario del Cristo del Sahuco, pp. 81-82. 
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Un apunte curioso de este autor es que cita la existencia de un analisis 
que se harfa hacia 1.936 y segun el cual estas aguas no poseerfan propie
dades medicinales. Idea que contrasta con la presencia de estas aguas en 
las obras de hidrologfa medica citadas al principio, pertenecientes a los 
siglos XVill y XIX, y que reconocfan las virtudes terapeuticas de estas 
aguas y especificaban claramente sus indicaciones. 

AZARAQUE 

La primera noticia hist6rica que recogemos de los bafios de Azaraque 
la encontramos en las Relaciones Topograficas de Felipe II, redactadas 
entre 1.575 y 1.579, donde se dice queen el termino de la villa de Hellfn 
hay "una fuente que dicen de Alazeraque la cual riega hasta diez hanegas 
de sembradura porque no tiene mas tierras y esta es de personas particula
res ( ... ) y que en la dicha heredad hay vifias, moreras y tierras que se rie
gan con el agua de dicha fuente ( ... )"24

• 

Posteriormente es ya en el siglo XVill cuando encontramos noticias 
mas numerosas y abundantes sobre estas aguas. En la primera mitad del 
siglo nos encontramos con dos autores25

• El primero de ellos escribe hacia 
1.740 y se trata de una noticia de fray Esteban Perez Pareja, quien men
ciona las aguas de "Alzaraque" situandolas junto a las mas importantes 
del "Reino de Murcia", como eran las de Alhama, Fortuna y Mula26

• El 
segundo autor es Cerdan27 quien redacta su obra en 1.746 y se extiende 
mas en la descripci6n de las aguas. Las situa a legua y media de la Villa 
de Hellfn por el camino de Calasparra, donde hay una "granja o quinta" 
edificada sobre un pequefio risco frente a la Sierra de los Donceles. A 
unos mil pasos de esta granja situa Cerdan una balsa de "agua manantial", 
en donde se acumula el agua, que es transparente, con olor a azufre y 
templada. El agua al parecer y segun este mismo autor, salfa a mayor 
temperatura al brotar, pero esta disminufa al mezclarse con la acumulada 
en la balsa. Se extiende tambien Cerdan sobre las propiedades de estas 
aguas, menciona aquellas enfermedades para las que son beneficiosas y 

24 
P. 154. 

25 
Cuyos datos obtenemos de Lillo Carpio I Selva Iniesta, "Consideraciones sobre los antiguos 
baiios de! Azaraque", pp. 383-386. 

26 
Fray Esteban Perez Pareja, Historia de Alcaraz y Milagros de Nuestra Seiiora de Cortes, 1. 740, 
p.26. 

27 
Disertaci6n Fisico-Medica Hidrdulico Analitica, sabre los Baiios de/ Azaraque, sitos en el 
termino de la Villa de Hellin, sus propiedades medicinales y metodos de usarlos, Valencia, 
1.746. 
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llega incluso a explicar el modo mas recomendable de usarlas. 
Pocos aiios despues y ya en la segunda mitad del siglo XVID, concre

tamente en 1.764, Gomez Bedoya y Paredes28 recoge la existencia de es
tas aguas. Las noticias le Began a este autor a traves del Dr. Don Antonio 
Castano y Ruiz, medico de la Villa de Mula. Segun Gomez Bedoya, en la 
Villa de Hellfn, saliendo de ella, a legua y media, hacia el mediodfa, y en 
su mismo termino, se ve una fuente de bastante caudal de agua frfa (las 
noticias anteriores y posteriores hablan de la temperatura del agua e inclu
so Rubio las clasifica, como se vera, dentro de las termales), pero azufrosa 
y cuyo uso es moderno. Parece ser que el manantial pertenecfa a un corti
jo de labor "y Mayorazgo de un Caballero de este pueblo", y esta situado 
en una zona despoblada de modo que, segun Gomez Bedoya, los que usan 
estas aguas para aliviar sus enfermedades lo hacen "con la mayor incomo
didad, porque no tienen el menor albergue, ni resguardo". En cuanto alas 
indicaciones terapeuticas de estas aguas parece ser que se usaban para las 
fiebres tercianas y cuartanas, obstrucciones, histerias, ciatica, reumatis
mos, dolencias de riiiones y vejigas y que los que las tomaban en bebida 
"les ha movido el vientre, y orina en bastante cantidad". 

Despues de Gomez Bedoya son otros tres autores los queen este mismo 
siglo XVID recogen la existencia de las aguas de Azaraque29

• Uno de ellos 
es Nipho30 quien habla de la existencia de aguas cristalinas que exhalan 
olor a azufre. Coincide con Cerdan en la rapidez con la que se cuece el ca
fiamo sumergido en las aguas de este manantial y segun Jordan Montes y 
Conesa-Garcfa31 lo mas interesante es que ya se menciona la existencia de 
hospedajes para los enfermos y visitantes del balneario, aunque a pesar de 
ello el m1mero de los mismos no era suficiente para la cantidad de baiiistas 
que acudfan a aliviar sus enfermedades con estas aguas. Nipho coincide 
tambien con Gomez Bedoya en considerar que el conocimiento y uso de 
estas aguas era reciente, ya que afirma que las propiedades de las mismas 
fueron descubiertas por Cerdan, medico titular de Hellfn en el aiio 1.745. Y 
Jordan Montes y Conesa Garcfa afiaden que quizas este sea el momento de 
inicio del uso de estos bafios ya que consideran que amplios sectores del 
rio Mundo no recibieron influencia humana hasta el siglo XVID. 

28 
Op. cit., II, pp. 289-290. 

29 
Datos obtenidos de Jordan Montes I Garcfa Conesa, "Aguas termales y mineromedicinales en el 
valle bajo del rio Mundo ... ", pp. 483-514. 

30 
Nipho, F. M. Relacion del Corregimiento de Hellfn, en et reyno de Murcia, Madrid, 1.770, pp. 
293-295. 

31 
Idem, p. 496. 
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Los otros dos autores que en esta segunda mitad del siglo XVill men
cionan las aguas de Azaraque son: Espinalt32 quien en realidad habla so
bre generalidades de las fuentes que pertenecen a Hellin y su termino y 
Tomas L6pez33 quien tambien las menciona de forma marginal. 

Ya en el siglo XIX Mifiano recoge los bafios de Azaraque en dos luga
res34, pero simplemente los menciona sin entrar en detalles. 

Madoz35 se extiende algo mas. Situa estos bafios a dos leguas al sur de 
Hellfn, a los cuales acuden vecinos de Hellln, de los pueblos inmediatos y 
de toda la Mancha baja36, en los meses de mayo y junio. Considera las 
aguas termales, "20 grados de calor del term6metro Reaumur" y aunque 
dice que sus aguas no se han analizado qufmicamente, parecen ser "de la 
misma clase que las de Archena". En cuanto a sus indicaciones terapeuti
cas se usan con "buen exito en los dolores reumaticos, erupciones cuta
neas y otros padecimientos". Madoz vuelve a insistir en la carencia y ma
las condiciones de las instalaciones de estos bafios que hubieran requerido 
mejoras dada la cantidad de personas que acuden a ellos en los meses an
teriormente citados. 

En 1.852 Torres Villegas en su Cartograffa hispano-cientifica, men
ciona una casa de campo situada a dos leguas de Hellfn en la que se en
cuentran los bafios termales de Azaraque, aun no analizados, pero muy 
concurridos y que se cree que sean de aguas sulfurosas37. 

En 1.853 Rubio en la obra ya citada menciona los bafios "llamados del 
Azaraque"38. Rubio, en realidad, obtiene sus datos de obras anteriores y 
no afiade nada nuevo. Considera las aguas "hidrosulfurosas a 20 grados R. 
de temperatura y se tienen tan eficaces como las de Archena". Es en pri
mavera y otofio cuando acude mas gente a bafiarse e insiste como otros 
autores anteriormente en la falta de comodidades del caserfo en el que se 
hallan y en el hecho de que "las malas consecuencias de la residencia en 

32 
At/ante Espanol, Madrid 1.778-95 (Voz: Villa de Hellfn), pp. 191-203. 

33 
Diccionario Geografico, Madrid, 1.786-89 (Voz: Ellin). 

34 
Diccionario geografico, Madrid, 1.826-29 (Voces: Agram6n y Hellfn), I, pp. 27-28 y IV, pp. 
440, respectivamente. 

35 
Diccionario estadistico, Madrid, 1.846-50, (Voces: Azaraque y Hellfn), III, p. 208 y IX, p. 163, 
respecti vamente. 

36 
Jordan Montes I Conesa Garcia consideran que quiza su fama no se extendiera mas alla (op. 
cit., p. 498). 

37 
Voz: Azaraque, II, p. 258. 

38 
Op. cit. p. 377. 
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un sitio rodeado de arrozales impiden que se aumente la concurrencia". 
Garcia Lopez en 1.876 recoge las mismas ideas que Rubio; simplernen

te aiiade que estas aguas son "tan eficaces como las de Archena para las 
enfermedades de la piel y las producidas por los abusos del mercurio"39

. 

Las ultimas noticias de estos bafios durante el siglo XIX las proporcio
nan tambien Lillo Carpio y Selva Iniesta40 que sefialan lo siguiente: "En el 
Diccionario de Riera y Saus, afio 1.881, curiosamente define a las aguas 
del Azaraque como "hidrosulfurosas", y en la Cr6nica de la Provincia de 
Albacete, del afio 1.894, se las considera sulfurosas y con las rnisrnas pro
piedades que las de Archena, si bien carecfan de direcci6n facultativa41

• 

Los bafios del Azaraque se abandonaron con el tiempo y segun Lillo 
Carpio y Selva Iniesta42 dos fueron las causas (aparte de queen lfneas ge
nerales la balneoterapia perdi6 su interes durante el presente siglo hasta la 
llegada de la decada de los ochenta). La primera causa parece relacionada 
con las propias caracterfsticas del manantial que resultaban insuficientes 
para convertir estos baiios en un balneario y la segunda, y relacionada con 
la anterior, es que las grandes inversiones de capital en otros balnearios 
iniciaron una competencia que hizo que poco a poco los bafiistas fueran 
abandonando los bafios mas modestos como el de Azaraque, que por otra 
parte, ya hernos visto que no destacaba por el desarrollo de sus instalacio
nes. Finalmente, nos informan estos autores, los bafios del Azaraque ce
rraron definitivamente al publico en 1.963 y sus aguas, a partir de ese 
rnomento, se usaron unicamente para regar. 

El ultimo estudio sobre estos bafios lo realizan Jordan Montes y Cone
sa Garcfa43

, quienes coinciden en afirmar con Lillo y Selva en que fueron 
cerrados en 1.963 y que la raz6n fundamental fue la gran cornpetencia de 
los balnearios de Archena y Fortuna. Estos dos autores hacen tambien en 
su estudio una descripci6n del manantial explicando el emplazamiento 
geol6gico del mismo asf como realizan tambien un estudio acerca de las 
fuentes hist6ricas que han tratado de este balneario. Recogen tambien al
gunas tradiciones orales relacionadas con estos baiios como, por ejemplo, 
aquella que explica que a estos bafios se les llamaban los "Banos de la 

39 
Guia del baiiista, (Voces: Azaraque y Hellfn), pp. 362 y 375 respectivarnente. 

40 
Op. cit., p. 377. 

41 
Riera y Saus, P., Diccionario Geogrdfico, Estadfstico, Hist6rico, Biogrdfico, Postal, Municipal, 
Militar, Marftimo y Eclesidstico de Espana. Torno I, p. 176, Barcelona, 1881. Roa y Erostarbe, 
J., Cr6nica de la Provincia de Albacete, Torno II, p. 388. 

42 
Op. cit., p. 377. 

43 
Op. cit., p. 501. 
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Marquesa, acaso en un intento de crear un ambiente magico entorno a los 
poderes de sus aguas", o bien aquella otra que decfa que estas "aguas sa
naban las 'granujadas' (conjunto de granos) cuando los hombres y mujeres 
se bafiaban en la balsa"44. 

A pesar de que ya hemos visto en su lugar que Gomez Bedoya y Nipho 
coinciden en afirmar que el uso de. estas aguas era reciente, Jordan Montes 
y Conesa Garcia explican que tras realizar una inspeccion en el lugar, en 
una zona proxima al caudal del rfo Mundo, "observamos una estructura 
cubierta cuyo basamento estaba construido con grandes sillares perfecta
mente labrados y ensamblados entre sf. Esta parte inferior nos atreverfa
mos a incluirla dentro del catalogo monumental romano. Se trata del 
zocalo de lo queen tiempos se llamo 'Bafios de la Marquesa'. Muy proba
blemente la mitificacion de dicha estancia revele un origen muy anti
guo"45. Para estos autores no cabe duda de que esta zona estuvo ocupada 
durante la romanizacion desde mediados del siglo I d. C. Todos estos da
tos, por tanto, podrfan rectificar con el tiempo (si las prospecciones ar
queologicas acompafiaran) la idea de Gomez Bedoya y Nipho sobre el uso 
reciente de estas aguas. 

En 1.993 Jordan Montes46 afiade una noticia mas sobre el posible uso 
por parte de los romanos de estas aguas: "Igualmente, en la casa del Aza
raque (Agramon), en su vetusto balneario, se observa un basamento de si
llares que sugiere obra romana, atendiendo ademas a materiales ceramicos 
del entorno". 

BIENSERVIDA 
Delos bafios de Bienservida tenemos muchas menos fuentes historicas. 

Contamos con las noticias que nos ofrece Madoz, quien menciona la exis
tencia de dos lugares de bafios distintos en el termino de Bienservida. El 
primero de ellos esta en la dehesa del Cuarto Nuevo, donde hay unos ba
fios en el sitio de la Monota, "muy eficaces para las enfermedades cuta
neas "47. Muy pocos afios despues, Rubio recoge la misma noticia afia
diendo que las aguas son hidrosulfurosas y las incluye en el apartado de 
las sulfurosas frfas48. 

44 
Op. cit., p. 500. 

45 
Op. cit., p. 505. 

46 
"Prospecci6n arqueol6gica en la comarca de Hellfn-Tobarra", p.215. 

47 
Op. cit., IV, p. 313. 

48 
Op. cit., p. 394. 
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Madoz recoge un segundo lugar, la dehesa de Fuencaliente, donde hay 
otros bafios que producen buenos efectos en los dolores y reumas, y sobre 
todo en las "clorosis u opilaciones"49

• Sin embargo este lugar no es reco
gido por Rubio, quien en su tratado da el nombre de Bafios de Bienservida 
al primer lugar mencionado. 

CHINCHILLA 
Aunque ya las Relaciones Topograficas de Felipe II mencionan las dis

tintas fuentes de que disponfa Chinchilla50 no se especifica en ningun 
momento el uso medicinal de alguna de ell as ni las caracterf sticas de sus 
diferentes aguas. 

La primera noticia que encontramos al respecto es ya en el siglo XIX 
en el Diccionario geografico de Mifiano quien dice que Chinchilla "tiene 
cinco fuentes y cuatro pozos muy abundantes de agua dulce, como tam
bien un pil6n salobre con bafios muy saludables"51, que es el que a noso
tros nos interesa. Y ya en 1.853 Rubio en su tratado sobre las fuentes mi
nerales de Espafia y dentro de la clasificaci6n de salinas frfas incluye las 
Aguas de Chinchilla, situadas en la jurisdicci6n de este pueblo y que es un 
agua mineral salina catartica de la que, en realidad, no tiene mas que unas 
escasas noticias obtenidas de una pequefia obra de D. Antonio Capdevila, 
escrita en 1.77552

• En dicha obra se lee: "Nace la fuente del Pilar en la 
parte occidental de la ciudad y los pozos y manantiales son de la misma 
agua. Todo el cerro en cuya cumbre esta la ciudad y que mide tres mil pa
sos geometricos tiene la misma agua mineral"53

. A continuaci6n Rubio 
afiade que del analisis se deduce que el agua es salina, "que se usaba en 
bebida y bafio, y que tomaron en 1.774 mas de 150 personas"54

• 

Ya en este siglo, aunque no tenemos referencia directa a estas aguas sa
linas de Chinchilla, sf encontramos una referencia indirecta a las mismas 
en el estudio que Santamaria Conde y Garcfa-Sauco Belendez hacen de 

49 
Ibidem. 

50 
P. 120. 

51 
III, p. 91. 

52 
El tftulo de la obra de la que Rubio obtiene los datos es el siguiente: Teoremas y Problemas 
para examinar y saber usar cualesquiera aguas minerales, los cuales pueden servir de 
instituciones de esta parte de la medicina, y por media de ellas se averigua con especialidad la 
naturaleza y virtudes del agua mineral del Pilar de la ciudad de Chinchilla, y de la acreditada 
de Puertollano. En Rubio, op. cit. p. 509. 

53 
Ibidem. 

54 
Ibidem. 
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las ermitas de este pueblo55
• En este trabajo estudian, entre otras, la ermita 

de la Fuensanta56
, y al hacer el estudio de los motives de su construcci6n 

y de la antigiledad de dicha ermita se incluye una cita que hace referenda 
a un texto del siglo XVI donde se menciona el camino del "Pilar Salobre". 
Dicho texto dice: "y sus hombres jornaleros se ocuparon quinze dfas ade
rezando los caminos de la Fuente Santa y Pilar Salobre, que son las en
tradas prindpales de esta <;iudad ... "57

• Camino que debfa conducir o en el 
que debfa estar la Hamada fuente del Pilar, de aguas salinas frfas. 

ELCENAJO 
Lafuente de El Cenajo ya es mencionada en las Relaciones Topografi

cas de Felipe Il58 pero como indican Jordan Montes y Conesa Garcfa59 no 
se mendona para nada su uso como agua medicinal. En el siglo XIX son 
Madoz60 y Rubio 61 quienes se hacen eco de la existenda de estas aguas; 
Madoz para advertir de su estado de abandono y Rubio, brevemente, para 
sefialar que sus aguas son iguales que las del Azaraque, es decir, sulfuro
sas termales, no obstante, las menciona de pasada. 

Para un estudio mas complete de las aguas minerales de El Cenajo, hay 
que acudir al trabajo de Jordan Montes y Conesa Garcia ya citado. Estos 
autores comienzan estudiando el emplazamiento geol6gico de los manan
tiales. Recogen tradiciones orales sobre este balneario, al que se llam6 
tambien Banos de la Reina, como la que hace referenda a la aparici6n de 
una "encantada" en el lugar62

, quizas reminiscencia de una ninfa romana 
(ya que estos autores afirman el conocimiento y uso de estas aguas por los 
romanos). 

En cuanto a las aplicaciones terapeuticas de estas aguas serfan: la sar
na, los granos y las ulceras de la piel y parece ser que tambien las usaban 

55 
"Ermitas de Chinchilla", pp. 74-76. 

56 
Nombre significativo y que, aunque en este caso no hace referencia a nuestra fuente mineral, es 
un nombre que se encuentra con mucha frecuencia asociado a fuentes a !as que se atribuyen 
cualidades especiales (ver Or6 Fernandez, op. cit., pp.747-751), en este caso sus aguas habrfan 
curado a un pastorcillo (Santamaria Conde I Garcfa-Sauco Belendez, op. cit.,p. 74). 

57 
Op. cit. pp. 75-76. 

58 
P. 155. 

59 
Op. cit. p. 498. 

60 
Op. cit., IX, p. 163. 

61 
Op. cit., p. 377. 

62 
Ambos terminos (Banos de la Reina y "encantada") aparecen con bastante frecuencia en los 
lugares de aguas mineromedicinales de la Peninsula. Ver para ello: Or6 Fernandez, op. cit., 
volumen I y el final de! volumen II. 
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los mineros de Las Minas que extrafan el azufre para aliviar los dolores y 
escozores que provocaba la manipulaci6n de este mineral. 

Jordan Montes y Conesa Garcfa concluyen su trabajo haciendo un es
tudio detallado de los hallazgos arqueol6gicos relacionados con este bal
neario que Jes permite afirmar que hubo una continuidad de ocupaci6n de 
aquella zona y de las aguas desde el Eneolftico hasta el dominio romano. 

Del viejo balneario en la actualidad no queda practicamente nada; pa
rece ser que dej6 de funcionar hacia 1.945 y de sus instalaciones "no res
tan mas que unas lajas de roca, ocho en total, que conforman un rectangu
lo incompleto adosado a un escal6n petreo, a cuyo pie nace el manantial. 
Sus dimensiones son de 400 ems. de longitud por 200 de anchura. Este 
espacio cerrado, la antigua sala de bafio, carece de suelo y las algas y los 
peces pululan en el lfquido. Hubo en su tiempo una estructura o cobertizo 
que protegfa a los bafiistas. Hoy ha desaparecido totalmente y apenas si se 
aprecia una muesca en una de las lajas, indicando por donde se accedfa al 
interior del bafio termal"63

. 

LAGUNA DE LA HIGUERA 
La noticia mas antigua que poseemos de las aguas de la Laguna de la 

Higuera (Corral Rubio) es un analisis de las mismas; procede de una obra 
escrita en 1.780 por D. Vicente Ferrer Gorraiz Beaumont y Montesa que 
con el tf tulo de Disertaci6n ffsico-medica trata de demostrar las virtudes 
de la sal de la Laguna de la Higuera y el hecho de que la capa salina que 
deja este agua al evaporarse es "de igual naturaleza que la llamada sal de 
Epson y sal de Vacia Madrid"64

• 

Posteriormente es Madoz65 quien menciona unas "exquisitas aguas" en 
el termino de Corral Rubio, de la que se hace sal catartica y que usada en 
bafios produce muy buenos efectos en el reuma y en algunas erupciones 
cutaneas. 

En 1.852 Torres Villegas66 menciona unas aguas que situa en el termi
no de Chinchilla y que surgen de un manantial de sal catartica o purgante, 
llamado de la Higuera, que es util tambien en dolores reumaticos y en al
gunas enfermedades de la piel. 

63 
Jordan Montes I Garcfa Conesa, op. cit., p. 506. 

64 
Rubio, op. cit., p. 512. 

65 
Op. cit., VII, p. 330. 

66 
Op. cit., II, p. 305. 
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Quien mas se extiende en el estudio de estas aguas es Rubio 67 quien en 
1.853 las clasifica como salinas frfas. Rubio explica que en el termino de 
Corral Rubio y a una legua al sur de esta villa, esta situada la laguna lla
mada de la Higuera o del Saladar, la cual ocupa una hondonada. La lagu
na tiene forma redondeada, de unas "2.000 varas de circunferencia, con 
una profundidad maxima de media vara". Rubio considera que las aguas 
provienen, en parte, de las lluvias detenidas en aquella hondonada, y en 
parte, de manantiales de agua dulce y de agua mineral y que tanto los ma
nantiales como la laguna se secan practicamente en verano, pero si se ha
ce una excavaci6n esta se llena de agua. 

Segun Rubio, tanto el agua de los manantiales como el de la laguna es 
de "la misma naturaleza y propiedades" y la unica diferencia es la mayor 
o menor concentraci6n de las sales disueltas en ellas. Son aguas clams y 
transparentes, de color amarillo dorado y de olor algo hediondo pero que 
pasa pronto. Su sabor es salado, picante y amargo y son suaves y untuosas 
al tacto. Rubio !as clasifica como salinas por su composici6n qufmica y 
frfas por su temperatura. Al evaporarse este agua, las sales disueltas for
man una costra de sal catartica "llamada por los del paf s tejo, en que se 
encuentra el sulfato magnesico puro". 

En cuanto alas propiedades terapeuticas de estas aguas parece ser que 
bebida produce "efectos atemperantes, diluyentes, diureticos y desobs
truentes". Para conseguir estos efectos Rubio afiade que el paciente debe 
disolver una onza de sal en "seis u ocho cuartillos de agua" y debe tomar 
"a pasto de 3 a 9 libras cada dfa". Por lo que se refiere a los bafios, estos 
consistfan en unos hoyos o charcos que en numero de 10 6 12 abrfan 
anualmente en el terreno los bafiistas que llegaban. Rubio afiade: "El que 
quiere descansar echado despues de! bafio dispone al lado del hoyo una 
camilla. Otros forman un cobertizo o aproximan su carruaje, y todos su
fren la acci6n de! aire y del sol, mientras se bafian y al salir del agua". Pa
rece ser que los bafiistas se alojaban en tres ventas que habfa en los alre
dedores de la laguna o bien en las casas de la Aldea de la Higuera y el 
numero de bafiistas pasaba de los 500 en los tres o cuatro meses de vera
no. 

En 1.876 Garcfa Lopez en su Gufa del bafiista 68resume, en realidad, lo 
ya apuntado por Rubio, s61o afiade que estas aguas son purgantes y "apro
vecha en las obstrucciones o infartos de hfgado y bazo, en la pletora ab-

67 
Op. cit., pp. 511-513. 

68 
Pp. 370 y 377. 
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dominal y algunas dermatosis rebel des". 
En la Guia oficial de establecimientos balnearios, del afio 1.927, sere

cogen estas aguas bajo la denominaci6n de San Jose 69
• La Gu(a situa su 

emergencia en una gran laguna Hamada del Saladar ode la Higuera, en el 
termino de Corral Rubio, con un caudal muy abundante y las indica para 
el reumatismo, escrofulismo, linfatismo y artritismo. 

En 1.987 Ruiz Brem6n70hace referencia de nuevo a estas aguas al rela
cionarlas con el santuario iberico del Cerro de los Santos. 

Por ultimo, en 1.992 Jordan Montes y Conesa Garcia 71 explican c6mo 
en esta laguna del Saladar "se observan unas construcciones que recuer
dan sin duda la presencia de un viejo balneario (probablemente los de S. 
Jose)". 

PETRO LA 
Son escasos los datos que tenemos con respecto a las aguas minerome

dicinales de Petrola. En 1.826 Mifiano en su Diccionario72 dice que hay 
dos fuentes de agua muy buena dentro del pueblo y otras muchas fuera, y 
apunta que a unas "600 varas hay una laguna que produce sal amarga y 
mucha duke, la cual tiene una legua de circunferencia, pero que no cda 
insecto alguno ni ocasiona mal olor... ". En 1.852 Torres Villegas 73 men
ciona tambien la laguna de agua de sal amarga, pero no hace referenda a 
ninguna fuente. Es Rubio 74 en 1.853 quien nos da a conocer la existencia 
concreta en el "territorio de Petrola" de una "fuente de agua mineral sali
na" y situa esta fuente, por tanto dentro de la clasificaci6n de las salinas 
frfas. No encontramos noticias posteriores, en las obras de hidrologfa me
dica, a cerca de estas aguas. 

REOLID - SALOBRE 
Aunque en la Guia de Balnearios de 1.99475 se indica que estas aguas 

ya se usaron antafio y las gentes del lugar difundieron los poderes curati
vos de las mismas, en realidad son practicamente nulas las menciones a 

. 69 
P.275. 

. 70 "H'd 1 gf 1 · · Ti 1 ro o a en e mundo 1benco'', p. 67. 

72 
·Op. cit., p. 488, nota 11. 
·VII, p. 3. 

'lll 
ll4 Op. cit., II, p. 311. 
· Op. cit., p. 516. 

:Pp. 58-59. 
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este balneario, cuyas aguas fueron declaradas de utilidad publica en 1.991. 
El balneario, llamado Benito, esta situado en una de las entradas natu

rales a la Sierra de Alcaraz, en el termino municipal de Salobre. Las aguas 
del manantial se han clasificado como bicarbonatadas, calcicas y magne
sicas y emergen a una temperatura de 19 grados. Sus indicaciones tera
peuticas se dirigen hacia las afecciones reumaticas, las secuelas post
traumaticas, las secuelas neurol6gicas y en general todos los trastornos del 
aparato locomotor y las afecciones cutaneas. En bebida se muestran 
laxantes y facilitan la evacuaci6n biliar e intestinal. 

TOBARRA: La Pestosa 
Sobre este manantial de La Pestosa no poseemos mas que una referen

da bibliografica. Se trata del estudio que del mismo hacen Jordan Montes 
y Conesa Garcfa76

• Ya estos autores son conscientes de que este manantial 
no es citado por ningun texto e incluso consideran que la menci6n que 
hace Madoz77 al hablar de Tobarra en su diccionario, debe referirse al bal
neario de Santa Quiteria (aunque, en realidad, Madoz no lo especifica). 
Probablemente el silencio de los autores y de las obras hidrol6gicas se de
be a que existiendo dos nacimientos cercanos, uno de ellos, el de Santa 
Quiteria, haya sido mas frecuentado que el otro, quizas por sus caracterfs
ticas medicinales, y ello ha hecho que el de La Pestosa haya quedado en el 
olvido. Olvido bibliografico solamente, porque la tradici6n oral sf ha 
mantenido el recuerdo de este ultimo balneario. Y es la tradici6n oral la 
que Jordan Montes y Conesa Garcfa han recogido para elaborar su traba
jo. 

El manantial de La Pestosa, esta situado a 3 Kms. al noroeste de Toba
rra y a 1 Km. al norte del rio Mundo. "Se trata de una balsa natural de pa
redes y fondo limoarcilloso, de 70 m. cuadrados. De la balsa parte, en di
recci6n SO, una galerfa de unos 500 m. de longitud que conduce a un ca
nal de cementa, a partir del cual se distribuye el agua". 

El balneario se localiza "al pie de la Sierra de los Navajuelos". 
Jordan Montes y Conesa Garcia explican que el apelativo "Pestosa" se 
debe a la existencia en esta zona de azufre. Normalmente muchos de los 
manantiales que reciben este nombre en la Peninsula ( este u otros seme
jantes, como por ejemplo Fuente Hedionda o Fuente Podrida) lo deben al 
hecho de ser manantiales de aguas sulfurosas que segun las obras de hi-

76 
Op. cit., pp. 485-508. 

77 
Op. cit., XIV, p. 767. 
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hidrologia medica huelen a "huevos podridos". 
Las indicaciones terapeuticas de estas aguas son las sigilientes: .en

fermedades reumaticas, la ciatica y enfermedades cutaneas (para las que 
son especialmente indicadas las aguas sulfurosas). Segun esta tradici6n 
oral los bafiistas acudian desde Almansa, Ontur, Hellin y todos los pue
blos de la provincia de Albacete. 

Jordan Montes y Conesa Garcia explican como era el balneario. Se 
trataba de un edificio de grandes dimensiones, "sin duda el mayor de toda 
la comarca". Disponia de dependencias para el medico, de un casino, un 
comedor, doce salas de bafio, veinte y cuatro habitaciones de hospedaje (a 
las que se afiadieron posteriormente, al parecer, otras quince), patios yes
tancias para los animales de carga y transporte. 

El balneario surge alrededor del afio 1.905 y pervive hasta 1.925, 
afio en el que se cierra. El motivo del cierre pudo ser, bien la competencia 
de los bafios de Petrola, bien los problemas entre los herederos del balnea
rio. Parece ser que volvi6 a abrirse de 1.932 a 1.935 y a partir de ese mo
menta se abandon6, siendo hoy en dia solo una ruina. 

En cuanto a la posibilidad del conocimiento y uso de estas aguas 
en la Antigiiedad (recordemos que la zona de Hellfn-Tobarra es rica en 
yacimientos arqueol6gicos) no se descarta. Es cierto que la presencia ro
mana no se comprueba en los alrededores del manantial de La Pestosa. 
zona humeda en la que serf an frecuentes las enfermedades propias de un 
"area endorreica", pero sf en el cercano asentamiento de El Polope, lugar 
que, segun Jordan Montes y Conesa Garcia, preferirian los romanos para 
vivir. La distancia entre ambos lugares es pequefia y estos autores consi
deran posible el aprovechamiento de estas aguas por los romanos. 

TOBARRA: Santa Quiteria 
La primera noticia de las aguas mineromedicinales del balneario de 

Santa Quiteria, en Tobarra, nos la ofrecen las Relaciones Topograficas de 
Felipe II78 donde se explica que Santa Quiteria es la abogada de la villa, 
"a cuya invocaci6n tiene hecha una fuente que se dice la Fuensanta"79 y 
que con sus aguas sanan los que han sido mordidos por perros y animales 
rabiosos y de otras enfermedades, aparte de atribuirles muchos milagros. 

78 
Pp. 298. 

79 
En relaci6n a este termino, y su relaci6n con los lugares de aguas mineromedicinales, ver el 
estudio de !as aguas de Chinchilla y !as de Santa Quiteria, en Tobarra, en este mismo trabajo. 
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En el siglo XVill son dos autores80 los que vuelven a hacer referencia a 
las aguas de Santa Quiteria. Uno de ellos es Espinalt81 quien explica que 
hay en los bafios de Santa Quiteria estructuras de piedra labrada y que sus 
aguas curan la sarna, la lepra, las obstrucciones y los dolores histericos. El 
segundo autor es Tomas Lopez82 quien menciona la existencia de una er
mita que recibfa a quienes acudfan en romerfa al manantial, que las aguas 
se tomaban tanto en bebida como en bafios y que curaban "la sarna, la le
pra, las obstrucciones, la hipocondrfa, los dolores histericos y los gali
cos ... etc.". 

Ya en el siglo XIX Madoz83 explica que en el termino de Tobarra se 
encuentra un "manantial de aguas minerales tonicas, cuyo uso aprovecha 
en la sarna, herpes, obstrucciones e histerico: tiene buenos bafios de pie
dra con habitaciones para hospederfa ... ". 

Rubio en 1.853 solo afiade de nuevo la clasificacion de sus aguas; las 
incluye dentro de las sulfurosas frfas84

• 

Garcfa Lopez en 1.87685 considera estas aguas "hidrosulfurosas" y muy 
eficaces para enfermedades en que "el elemento herpetico, manifiesto u 
oculto, es la causa del mal". 

Jordan Montes y Conesa Garcfa86 estudian tambien este balneario y 
despues de hacer un recorrido historico sobre las fuentes y la historia de la 
investigaci6n del mismo, recogen la tradicion oral que hace referencia a 
estas aguas. Dicha tradicion habla de la aparicion de la Virgen a un pastor. 
Estos autores consideran que esta Virgen habrfa sustituido el "recuerdo de 
alguna deidad acuatica de epoca romana o a alguna ninfa"87

. En cuanto a 
la situacion actual del balneario solo quedan algunas "habitaciones inclui
das dentro de un caserfo aun con vida yen produccion ( ... )la ermita, aun
que se mantiene en pie, esta reutilizada como almacen". 

8° Citados por Jordan Montes y Conesa Garcia, op. cit., p. 499. 
81 

At/ante Espanol, Madrid, 1.778-95 (Voz: Tobarra), pp. 143-148. 
82 

Diccionario Geografico, Madrid, 1.786-89 (Voz: Tobarra), pp. 215-217. 
83 

Op. cit., XIV, p. 767. Tambien menciona estas aguas en IX, p. 163. 
84 

Op. cit., p. 426. 
85 

Op. cit., p. 391. 
86 

Op. cit., pp. 486-87, 498-99, 504-5, 508. 
87 

En relaci6n al tema de! culto a !as aguas mineromedicinales ver: Or6 Fernandez, op. cit., pp. 
330-364. 
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TUS 
Parece ser que ya en las Relaciones Topograficas de Felipe II88 se 

mencionan los bafios de Tus y se sefiala c6mo sus aguas ya fueron cono
cidas por los romanos. Fueron edificados estos bafios por don Martfn de 
Ayala, arzobispo de Valencia, y tenfan por nombre la Fuensanta89

• Segun 
las Relaciones Topograficas al edificar dichos bafios se hallaron muchas 
monedas de cobre del Emperador Domiciano. 

Mifiano90 situa estos bafios minerales a dos leguas al sur de Y este, al 
pie de una montafia y en la margen del rfo Tus. Apunta que eran muy 
concurridos y que "ya eran frecuentados en tiempos de Carlos V", pero se 
lamenta de la poca comodidad del camino que accede hasta ellos y de la 
falta de "buenas posadas para los enfermos". 

Madoz91 sefiala que en Tus se encuentra un manantial de aguas medi
cinales muy eficaces "para la curaci6n del histerico, herpes y gota". 

Rubio92
, en 1.853, habla de los "antiguos bafios de Tus", cuyas aguas 

clasifica como sulfurosas frfas y que se usan para curar el herpes, el histe
rismo y el reuma. 

Garcfa L6pez93
, unos afios despues, repite exactamente las mismas pa

labras que Rubio, pero afiade algunas indicaciones terapeuticas mas, asf 
estas aguas tambien serfan buenas para las afecciones de la garganta, las 
oftalmfas escrofulosas y herpeticas y las leucorreas. 

Estos bafios son recogidos por la Gufa de Balnearios que edit6 el Mi
nisterio de Comercio y Turismo en 1.99494

. En esta obra se situa a los ba
fios en el termino municipal de Yeste, de cuyo pueblo distan 13 Kms. El 
balneario se localiza en la margen izquierda del rfo Tus y rodeado de bos
ques y cumbres. Sus aguas son clasificadas como "acratotermas clorura
das, bicarbonatadas, s6dico-magnesico-calcicas, con buen porcentaje de 
iones sulfatos (menor del 20% )". La temperatura a la que emergen las 
aguas es de 27 grados. Y sus indicaciones terapeuticas son: "Reuma y 
traumatologfa, ciatica, artrosis, aparato respiratorio, rinitis, alergias y en-

88 
P. 383. 

89 
Asf se denominan tambien otras dos fuentes ya estudiadas, una en Chinchilla, y otra la de Santa 
Quiteria, en Tobarra. 

90 0 . x 'P· Clt., , p. 53. 
91 

Op. cit., XVI, p. 435. 
92 

Op. cit., p. 431. 
93 

Op. cit., p. 393. 
94 

Pp. 62-63. 
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ferrnedades coronarias". Esta Gufa de Balnearios se hace eco tambien de 
la noticia recogida en las Relaciones Topograficas sobre estos bafios y del 
hallazgo de monedas romanas, lo que probarfa su conocimiento y uso por 
los romanos. 

VILLATOYA 
La primera referenda bibliografica que encontramos acerca de las 

aguas mineromedicinales de Villatoya nos la ofrece Mifiano 95 quien ex
plica que el lugar tiene unos bafios terrnales "muy saludables y frecuenta
dos", cuyas aguas surgen a unos 19-20 grados Y que son propiedad, como 
todo el pueblo, del Marques de Villatoya. Mifiano no hace ninguna refe
renda a la posible antigtiedad del conodmiento de estas aguas. 

Jose Genoves y Tamarit escribe en 1.845 una obra titulada Memoria 
sabre las aguas y banos ferruginosos de Villatoya y en ella alude ya a la 
posible antigtiedad el pueblo (aunque no de las aguas): "los documentos 
que mas alcanzan la consideran villa con su ayuntamiento e iglesia por los 
afios 1429, de donde se infiere, que cuando a esta fecha contaba con las 
regalfas indicadas, debia ser extraordinaria su antigtiedad. Tambien parece 
verosfmil, que parte de sus primeros fundadores y moradores fuesen res
tos del despoblado que dej6 la dudad de Cilant, que ocup6, segun algu
nos, la loma occidental de Cilanco, a media legua de esta antiquisima vi
lla"96. 

Madoz97 en 1.846 mendona la existencia de tres fuentes: la fuente po
drida, la fuente de las lombrices y "la que da origen a los bafios llamados 
de Villa-Toya". El balneario, en tiempos de Madoz, consistfa en un edifi
do abovedado "con dos pozas para hombres y mujeres". y cercana a los 
bafios una "hospederfa muy escasa de comodidades". El analisis del agua 
muestra la presenda de :"gas addo carb6nico, carbonato de hierro, carbo
natos decal y de magnesia, sulfatos de lo mismo y un poco de miniato de 
sosa". En cuanto a las indicaciones terapeuticas, Madoz. considera estas 
aguas buenas para el reuma, la artritis, la gota, clorosis y dolores de la re
gion uterina. 

95 Op. cit., IX, p. 479. 
96 P. 17. De este lugar llamado Cilanco, que hoy dfa forma un pueblo, Procede una inscripci6n 

funeraria: Lucana h(ic) s(ita) es(t) an(norum) p(lus) m(inus) XVI; s(it) t(erra) l(evis). Corpus 
/nscriptionum Latinarum II, 3.551. Ver tambien para la romanizaci6n de la zona: Sanz Garno, 
"Aproximaci6n a un estudio", p. 251. 

97 Op. cit., XVI, p. 290. 
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Monasterio y Correa98 situa el balneario a 2.000 pasos al este del pue
blo, donde brotan las aguas ferruginosas a 21 grados de temperatura; ex
plica su composici6n quf mica y afiade que estas aguas se to man des de el 
15 de mayo al 30 de septiembre. Ni este autor ni el anterior hace alusi6n 
alguna a la antigtiedad del pueblo ni de los bafios. 

Es gracias a Torres Villegas99 que empezamos a conocer un poco la 
historia de los bafios. Dice este autor que en un principio los bafios consis
tfan simplemente en dos balsas, pero que en 1.814 "se abovedaron y colo
caron asientos de piedra alrededor, y otros que servfan de cama al salir del 
bafio". En 1.827, al parecer, el marques de Villatoya, duefio de estos ba
fios, mand6 edificar una casa de bafios con diez habitaciones, que poste
riormente serfan ampliadas. Torres Villegas afiade que "la fuente nace al 
S.E. del edificio y por un acueducto entra en dos balsas capaces de conte
ner a treinta personas a la vez". Y menciona, por ultimo, la existencia de 
otras dos fuentes en el termino de Villatoya, la fuente de "Gilanco y la de 
las Lombrices". 

Rubio100
, en 1.853, es quien hace un estudio mas detallado de estos 

bafios, clasificando sus aguas como ferruginosas carbonatadas. Rubio se
fiala que el termino de Villatoya brotan diferentes fuentes de aguas mine
rales, "todas de la misma naturaleza, aunque de diverso caudal y tempera
tura", y que de todas ellas, dos han llamado mas la atenci6n: la de "las 
lombrices y la de los Bafios". La primera brota a unos "80 pies sobre el 
nivel del citado rfo (el Cabriel) y casi a un cuarto de legua S.O. de los ba
fios" y la segunda "a 1.800 pasos al S. de Villatoya y a unos 40 pies sobre 
el nivel del rfo". 

Segun este autor el agua es clara y transparente, de sabor astringente, 
desprende burbujas y forma en los conductos por donde pasa "incrusta
ciones que los naturales llaman toba". La mayorfa de los asistentes, que 
usan las aguas tanto en bebida como en bafio, son reumaticos. 

Rubio es el primero que expone la idea de que estas aguas ya se usaban 
durante la dominaci6n romana, ya que "hay indicios", pero no explica 
cuales. 

Semejantes palabras utiliza Chinchilla 101 pero este autor es algo mas 
explfcito. Habla de vestigios que se han descubierto en varias excavacio-

98 
Ensayo practico, p. 348. 

99 
Op. cit., II, p. 340. 

100 0 . 2 6 p. elf., pp. 25-2 . 
101 

Memoria sobre Las aguas, p. 38. 
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nes, como lapidas y fragmentos de sepulcros, que demuestran que estos 
bafios ya fueron utilizados por los romanos. 

De estas aguas se hace eco el Dictionnaire general des eaux de Du
rand-Fardel 102 quien no afiade nada nuevo. 

En 1.876 Garcia Lopez 103 distingue dos lugares de aguas. En la margen 
derecha del rfo Cabriel una fuente de aguas sulfatadas mixtas, con una 
temperatura de 29 grados, y en la otra orilla una fuente llamada Fuente 
Podrida de aguas sulfurosas frfas que brota a 19 grados de temperatura. 
Ambas fuentes son visitadas por reumaticos, diabeticos, herpeticos, etc. 

Igual distincion hace el Anuario Oficial de 1.882104
• Por un lado men

ciona el lugar de Villatoya cuyas aguas brotan en la margen derecha del 
rfo Cabriel. Y aquf distingue tres fuentes: la de los Bafios, a 29 grados 
centfgrados y sulfatado-calcica, variedad ferruginosa, la de las Lombrices, 
a 18 grados y clorurada y un tercer manantial a 3 Kms. del primero que 
brota a 18 grados y parece ser sulfuroso. El citado Anuario Oficial sefiala 
como desde 1.877 se han llevado a cabo mejoras en las instalaciones del 
balneario, incluyendo, entre otras cosas, una 11hospederfa para pobres 11

• El 
segundo lugar que menciona es el de Fuente Podrida, en la margen iz
quierda del Cabriel. Se trata de un agua sulfurado-calcica que brota a 20 
grados y serfa indicada sobre todo para curar el herpetismo. Se considera 
que las instalaciones son regulares: 11contiene el establecimiento doce pi
las de marmol, bafio independiente para pobres, duchas, pulverizadores e 
inhaladores 11

• 

La Gufa Oficial de 1927105 recoge de nuevo las aguas de Villatoya, sin 
hacer distinciones de dos establecimientos, pero menciona cinco manan
tiales: Los Bafios, Las Lombrices, Poza Redonda, El Lavadero y Del Te
jero. Son todas clorurado-sodicas, variedad sulfatadas, menos las de Las 
Lombrices, que son sulfatadas-magnesicas. Y las considera indicadas pa
ra: escrofulismo, linfatismo, artritis, dermatosis, etc. 

La ultima referencia bibliografica sobre estas aguas es de la Gufa de 
Balnearios de 1.994106 donde aparecen con el nombre de Bafios de la 
Concepcion y donde se alude a la historia de estas aguas sefialando su po
sible utilizacion por los romanos y su posterior abandono. Su nueva utili-

102 

103 

104 

105 

106 

II,p.918. 
Op. cit., pp. 339-340. 
Pp. 107-9 y 377-78. 
P. 296. 
Pp. 60-61. 
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zaci6n se habrfa debido a que un hombre desesperado, con una afecci6n 
reumatica, se tir6 a Jas balsas, cuyos restos aun permanecfan, logrando 
una rapida curaci6n y desde entonces habrfa comenzado el uso continuado 
de estas aguas, por lo menos desde el siglo XVIII, hasta nuestros dfas. 

OTROS LUGARES DE AGUAS 
Aparte de estas fuentes y balnearios de aguas mineromedicinales asf 

reconocidos, se pueden recoger otras noticias de fuentes con propiedades 
sanadoras que, aunque alguna no es recogida por las obras de hidrologfa 
medica, tambien merecen atenci6n, ya que la tradici6n popular las consi
dera beneficiosas para la curaci6n o alivio, al menos, de algunas enferme
dades. Asf nos encontramos con los siguientes lugares: 

Ferez 
Aquf tendrfamos probablemente una de las pruebas mas claras de la re

laci6n existente entre un poblamiento iberico y un manantial de agua ter
mal (25-30 grados). Segun los autores 107 que realizan el estudio, Agua Ca
liente pudo ser un lugar sagrado, un lugar de reposo y de cura y quizas un 
santuario ligado al culto de las aguas, estableciendo un paralelismo con el 
santuario del Cerro de los Santos. 

Fuentealbilla 

Almendros Toledo explica en su trabajo sobre las salinas de Fuenteal
billa que en esta localidad existen abundantes manantiales de aguas mine
rales, alguno de los cuales, indica, pudo ser incluso conocido y explotado 
por los romanos 108

• 

Fuensanta 

Segun relata Martinez Angulo 109 las primeras notlcias sobre estas 
aguas serfan de 1.482, momento en el que la Virgen se apareci6 a un pas
tor dando lugar a la construcci6n de una ermita110

• Las aguas serfan ya ci-

107 
Jordan Montes y Garcfa Cano, op. cit. pp.311-318. 
"Algunas notas sobre las salinas de Fuentealbilla", p.20. Ver tambien Sanz Garno, op. 

108 

cit., pp.241-55. 
109 

Alga de nuestro pueblo, p. 177. 
110 

Ver el paralelismo en el estudio, ya citado, que sobre !as ermitas de Chinchilla hacen 
Santamaria Conde y Garcfa Sahuco Belendez. En la pag. 74 de su trabajo estudian la Ermita de 
la Fuensanta, cuyo origen estarfa tambien en la aparici6n de la Virgen a un pastorcillo al que 
mand6 edificar "un templo en aquellas pefias donde hallarfa una fuentezilla y para que le diesen 
crectito le dijo que serfa sano de la manquedad de su brazo ... ". 
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tadas en las Relaciones Topogrdficas de Felipe II111 aludiendo al hecho de 
que el agua "aparecio" a pesar de ser esta zona una region de tierra muy 
seca y que como la aparicion de esta fuente se considero un milagro, em
pezo a llegar mucha gente a bafiarse y a curarse toda serie de enfermeda
des y se le atribuyeron incluso milagros ( daba vista a los ciegos, sanaba a 
los cojos, etc.). 

Es de sefialar que estas aguas, igual que las de la desaparecida ermita 
de la Fuensanta de Chinchilla, no son citadas por las obras de hidrologfa 
medica, de ahi que las incluyamos en este apartado. 

Hellin 

En un caserfo cercano a Hellfn, llamado La Vicarfa, Madoz y Rubio si
tuan una fuente de la misma agua mineral que la del Azaraque, es decir, 
sulfurosa 112

. Jordan Montes y Conesa Garcfa se preguntan si se tratara de 
Pena Lavada, en el rfo Mundo113

• 

Tobarra 

Tomas Lopez 114 cita la existencia de una fuente de agua frfa que se en
contraba en el paraje llamado El Puerto y la fuente se llamaba del Agua 
Buena, su uso curaba el mal de orina, las piedras y las indigestiones. Y 
Cean Bermudez 115 sefiala la existencia en esta localidad de "las gradas de 
los bafios o termas de Santa Victoria", nombre que serfa el recuerdo de 
una martir cristiana segun Jordan Montes y Conesa Garcfa 116

• 
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YVANYES LOPEZ, MERCADER DE CHINCHILLA, 
COMERCIANTE EN EL REINO DE VALENCIA 

Por Helios BORJA CORTIJO 

I. INTRODUCCION. 

En el curso de nuestra investigacion sobre el Segorbe bajomedieval1 

nos aparecio, en el Archivo Municipal de esta ciudad, una escueta noticia 
de principios de 1401 sobre este mercader chinchillano en la que se con
desa mucha informacion, que intentaremos desgranar poco a poco en los 
apartados subsiguientes. 

En concreto, se trata de dos asientos del libro de Obligacions del justi
cia Gil Navarro2

• 

En el primero, el dicho justicia, a instancias del notario Pedro Lopez, 
ciudadano de Segorbe, procurador por delegacion del corredor d'orella 
de Valencia Joan Cardona, procurador del mercader genoves Antoni Be
renguer3, condena a Yvanyes Lopez, vecino de Chinchilla, a que pague la 
parte de las 50 libras reales de Valencia, a razon de siete libras y media, 
debidas al genoves por seis cargas y ocho arrobas de pastel y 10 Ii bras mas 
en concepto de multa por el retraso en efectuar el pago. 

El segundo estipula el como y cuando de dicho pago: diez dias de plazo 
para efectuar el pago de las 30 libras, 6 sueldos y 3 dineros4

. 

2 

3 

4 

BORJA CORTIJO, H., "Aproximaci6n al obispado de Segorbe a traves de su documentaci6n. 
Primer cuarto de! siglo XV", Universitat de Valencia, Servei de Publicacions, Barcelona, 1995; 
ID., "La calle'', en prensa; en colaboraci6n con CORBALAN DE CELIS Y DURAN, "Los 
Vallterra y la Capilla de! Salvador: nuevas interpretaciones", B.S.C.C., LXXII (abril-junio 
1996), pags. 179-188. 

AMSe, Administraci6n de Justicia, "Obligacions", sign. 143, actos de 15 de enero. 

Remos optado por esta graffa porque en la relaci6n de mercaderes italianos que comercian con 
"coses vedades" aparece asf, aunque en el documento segorbino el apellido parece ser "Buger" 
(es un apellido italiano que aparece abreviado). En concreto, su actividad se centra entre 1381 y 
1399 (I GU AL LUIS, D.-NA VARRO ESPINACH, G., "Relazioni economiche tra Valenza e 
!'Italia nel Basso Medioevo", Medioevo. Saggi e Rassegne 20, Edizioni Ets, Cagliari, 1983, 
pag. 89; ARROYO !LERA, R., "El comercio valenciano de exportaci6n con Italia y Berberfa a 
finales de! siglo XIV", VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragon, vol. II, n° 3, 
Valencia, 1973, pag. 287). 

La compra se realiz6 en Valencia el 15 de febrero de 1399, prometiendo Yvanyes pagar dos 
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En la investigaci6n que realizamos sobre el Segorbe bajomedieval he
mos rastreado multitud de archivos y bibliotecas, pero nunca mas hemos 
vuelto a encontrar dato alguno de este mercader chinchillano 1. 

En mayo y junio de 1998 nos dedicamos a buscar a este mercader en 
Albacete, entablando contacto inmediatamente con el profesor Pretel, del 
que ya habfamos consultado previamente su obra sobre la Chinchilla me
dieval2, profesor al que agradecemos enormemente su atenci6n y su cali
dad como personae investigador3

. 

II. EL COMERCIO TEXTIL SEGORBINO BAJOMEDIEV AL 

Sobradamente conocida y abundante es la bibliografia sobre el comer
cio textil castellano, murciano y valenciano medieval, sus interrelaciones 
y sus conexiones, principalmente italianas4

; pero al publico albacetefio le 
sera menos conocida esta situaci6n referida concretamente a Segorbe, por 
lo que pasamos a realizar una somera explicaci6n del mismo, que necesa-

2 

3 

4 

meses despues. Evidentemente, no cumpli6 su promesa y, casi dos afios mas tarde, el 13 de 
enero de 1401, en Segorbe, reconocfa la existencia de esa deuda, pero por razones que no se 
explicitan el mercader chinchillano es reticente a abonar la cantidad, ya que las ultimas frases 
del segundo documento son estas: "Et lo dit Yvanyes Lopez dix que non consentia en lo dit 
manament" y "Et lo dit honrat iusticia dix que perseverare". No sabemos si Yvanyes 
perseverarfa 0 no, no tenemos mas datos. 
Aparte de los archivos segorbinos, hemos investigado en el Archivo Hist6rico Municipal, en el 
de! Patriarca yen el de! Reino de Valencia, buscando en las cartas misivas, los libros notariales, 
notales y protocolos, y cualquier otra documentaci6n y bibliograffa al respecto la noticia arriba 
referida de 1399. 
En el caso de los libros notariales, hemos consultado todos los existentes en los archivos 
mencionados (Bertomeu Avenellas, notal, ARY, Fondos Notariales, P 2.967; Vicente 
Castronovo, protocolo, ARY, Fondos Notariales, M 513; Sancho Cornell, protocolo, APPV, R 
13.070; Martf d'Alag6, protocolo, APPV, R 25.302; Martf de Boi'l, notal, ARY, Fondos 
Notariales, M 2.513; Gerard de Ponte, protocolo, APPV, R 25.915; Bertomeu de la Mata, 
protocolo, ARY, Fondos Notariales, R 1.445; Jaume Falchs, notal, ARY, Fondos Notariales, R 
2.599; Joan Ferrer, protocolo, APPV, M 25.995; Bertomeu Martf, notal, APPV, R 71; 
Berenguer Mercer, protocolo, ARY, Fondos Notariales, M 3.257; Jaume Mestre, notal, ARY, 
Fondos Notariales, R 2.646; Andreu Polgar, protocolo, APPV, M 23.175; Pere Roca, 
protocolo, APPV, R 28.496; Bertomeu Tolosa, protocolo, ARY, Fondos Notariales, R 10.416; 
Joan Tomas, notal, ARY, Fondos Notariales, R 3.200) sin hallar el asiento de 15 de febrero 
referido a esta transacci6n. 
PRETEL MARIN, A., "Chinchilla medieval", IEA, Albacete, 1992. 

Igualmente, agradecemos las atenciones recibidas por parte del personal de los Archivos 
Diocesano y Provincial y al de la excelente biblioteca de! Instituto de Estudios Albacetenses. 
En el caso valenciano, agradecemos la colaboraci6n de los profesores Ramon Ferrer y David 
lgual, ambos del Departamento de Historia Medieval. 
Vide la bibliograffa del final del artfculo. 
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riamente ira ligada a otras realidades (polfticas, sociales, culturales, geo
graficas ... ), ya que todas ellas estan imbricadas. 

A su importancia como sede episcopal se afiade su ubicaci6n, en el va
lle media del Palancia, lo que posibilit6 desde antiguo, ademas de la pro
ducci6n agrfcola, la comunicaci6n entre Valencia y Teruel, zona de recur
sos minerales, forestales y ganaderos, por una parte, y el Maestrazgo, re
gion lanera por excelencia, por otra. 

Como sefialamos en nuestro trabajo sabre el urbanismo y la calle como 
escenario de la vida bajomedieval 1, 

"Queremos detenernos en una actividad por el peso especffico que tuvo 
en la vida social y econ6rnica de Segorbe: la producci6n textil basada en la lana, 
sin olvidarnos de las tinturas. 

En un estudio sobre la calidad del agua en la Edad Media en la region pa
risina, Guillerme calcula que la cantidad de impurezas contenidas en la lana bru
ta de buena calidad puede suponer hasta un 30% del peso inicial. 

Afiadamos la suciedad que conlleva el lavado de las telas, el curtido de 
las pieles, el que se haga con alumbre, o en su defecto con los excrementos de 
perro y polio. 

Desde la tenencia del animal, el esquilarlo, el cardado de la lana, la tintu
ra de la rnisma .. ., actividades cotidianas en el Segorbe medieval que basa buena 
parte de su economia en la actividad textil". 

Resaltaremos, cronol6gicamente, varios items que reflejan la privile
giada posici6n textil segorbina en los siglos XIV y XV. 

2 

1. En 1323 Jaime I otorgaba a Segorbe y su termino estar francos de 
leuda, peage, pes, mensuratge, pessatge, pontatge et ribatge, tanto 
a los cristianos como a los musulmanes; lo que le convirti6 en un 
autentico paraf so fiscal para los traginers 2

• 

2. En 1375 es confirmada la Feria ganadera de Jerica, poblaci6n cer
cana a Segorbe, nucleo de transacciones de animales entre la serra-

BORJA CORTIJO, H., "La calle", en prensa. 
En 1419, ante las continuas protestas de otros mercaderes de! reino de Valencia, sobre todo, 
contra los musulmanes, por parte de mercaderes cristianos de la capital y de Morvedre, el rey 
ordena la apertura de un proceso que finaliza el 12 de septiembre de 1420. Ante la evidencia de 
!as pruebas el edicto real confirma la validez legal de este privilegio econ6mico otorgado por el 
Conquistador y reafirmado por otros reyes. Sin embargo, dictamina que este privilegio tendra 
una vigencia improrrogable de seis afios. 
En la instrucci6n de este proceso, los dfas 12 y 13 de agosto de 1420 tres excolectores del peaje 
de la lonja de Valencia declaran sobre !as mercancfas beneficiadas por el privilegio real del 
Conquistador, de !as que destacan las ropas. 
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nfa de Teruel y las tierras bajas valencianas. 
3. En 1383, la sefiora de Segorbe Marfa de Luna, casada con el infante 

Martin de Aragon, elegfa en el termino colindante de Altura un so
lar para erigir el despues famoso monasterio cartujo de Valldecrist 1• 

4. En 1402 Segorbe hacfa valer dos privilegios, de 1256 y 1321, sobre 
aemprius. Si renueva estos derechos seculares para que su ganado 
pueda pastar en los territorios de trece poblaciones cercanas, ac
tualmente ubicadas en las provincias de Castellon y Valencia, sera 
porque su cabafia es importante2

• 

5. El 25 de abril de 1407 dos representantes de la ciudad de Valencia 
suplicaban a la villa de Jerica que abriese un camino de carro en su 
termino con el fin de poder ir y venir carros de Valencia a Aragon, 
y ese mismo dfa la villa se obligaba a realizarlo. 

6. Tenemos ampliamente documentada la existencia de una tintorerfa 
en Segorbe desde finales del siglo XIV, que conoce varias obras de 
remodelacion a principios del XV. 

7. La onomastica y la hagiografia apoyan esta realidad economica, de 
base primaria y finalidad textil. San Juan Bautista es patron de los 
oficios textiles y San Antonio Abad de los animales3

• 

8. En los campos arquitectonico (Sala Capitular), escultorico ("La 
Primitiva" de la Cartuja, el monumento funerario de los Vallterra en 
la catedral...) y pictorico (di versos retablos, algunos desgraciada
mente desaparecidos en nuestra guerra civil) hay una temprana in
tromision de las formas renacentistas, tanto que sofocadas por la H
nea gotica imperante quedaron sin continuidad. 

Por ultimo, como ciudad principal del reino de Valencia, puerta obli
gada hacia el reino aragones, estaba dentro del ambito de accion de los 
mercaderes chinchillanos. 

2 

3 

La muerte sin descendencia de Juan I, en 1395, convertfa a Martfn y Marfa en reyes de Arag6n, 
quienes apegados a su feudo segorbino, convertiran ese monasterio cartujo en residencia real. 
Asf pues, importantes actos de la vida de la Corona de Arag6n se desarrollaran en el transito de 
los siglos XIV al XV en Segorbe, como la convocatoria de Cortes de 20 de agosto de 1401. 
Abundantes son !as noticias sobre enfretamientos entre los intereses ganaderos y agrfcolas, lo 
que llev6 al cercamiento de !as parcelas. 
JAIME LOREN, J. M. de, "Los Animales a traves de la Literatura Paremiol6gica Castellana", 
tesis doctoral inedita, Valencia, 1986, pags. 2.601-2.621. Destacamos, por ejemplo, "San 
Antonio devuelve la extraviada oveja, cuando su devota oraci6n se le reza". De todos los 
refranes en que algun santo propicia a los animales el 9'2% se refiere al santo abad. 
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III. CHINCHILLA Y SUS PRIVILEGIOS ECONOMICOS 

Desde el siglo XIII Chinchilla se vio beneficiada por diversos privile
gios reales, que seguiran sucediendose durante todo el siglo XV1

, en vir
tud de los cuales sus vecinos no pagaban impuesto alguno de las mercan
cfas que llevasen a la Corona de Aragon, "en realidad, en el reino de Va
lencia"2. 

En concreto, segun se desprende de la carta de don Juan, hijo del infan
te don Manuel, para evitar peligros y malentendidos, aconseja a los mer
caderes que lleven copia de vezindad del dicho con~eio. Los productos 
son ca~a e salvagina e coranbre (sic) e queso e Zana a vender a Aragon 3. 

De todos estos productos, la principal riqueza de Chinchilla era su ga
naderfa (mas de 70.000 cabezas) y la produccion textil, tanto en el tejido 
de la lana, como en el tintado, ya de alta calidad en los siglos XI y XII 
(fueron alabados por el erudito Al-Udri y por el geografo El Edrisi, res
pecti vamente). 

En el tintado de la lana, una de las sustancias colorantes era el pastel, 
planta crucffera bisanual de la que deriva el azul, junto al rojo y el amari
llo, los colores mas importantes en la manufactura chinchillana4

• Pero 
Chinchilla debfa importar tan preciado producto y Valencia estaba a la ca
beza de dichas importaciones. En la bibliograff a aparece la obra de Gual 
Lopez, fundamental para conocer los secretos de esta planta. 

2 

3 

AHP, Privilegios, Carpeta 4, n° 9; Carpeta 3, n° 10 (ambos publicados en PRETEL MARIN, 
A., "Documentos de don Juan Manuel a sus vasallos de la villa de Chinchilla", Al-Basit 
(septiembre, 1978), pags. 91-110); Carpeta 2, n° 33; y Carpeta 3, n° 36 (este ultimo contiene 
en realidad dos documentos, el primero de 1477 y el segundo de 1484. 

PRETEL MARIN, A., "Chinchilla medieval", IEA, Albacete, 1992, pag. 59. 

AHP, Carpeta 3, n° 10 (Elche, 11 de noviembre de 1295). Remos acudido al Diccionario de 
Autoridades para esclarecer el significado de los tres primeros productos: 

"Salvagina": animal de montaiia, o su came (jabalf, venado ... ), III, pag. 34 de la S, por lo que 
"ca9a" debe ser la menor (conejos, liebres, perdices, palomas ... ). 

"Corambre": cuero, curtido o no, particularmente de toro, vaca, buey o macho cabrfo, I, pag. 
589 de Jae. 
Estos datos estan extrafdos de los volumenes citados de la colecci6n REAL ACADEMIA 
ESPANOLA, "Diccionario de Autoridades", Ed. Gredos, Madrid, 1979. La interpretaci6n que 
hacemos de! termino "ca9a" es nuestra, a la luz de la tradicional diferencia entre caza mayor 

4 
ymenor. 

SANCHEZ FERRER, J. - CANO VALERO, J., "La manufactura textil en Chinchilla durante el 
siglo XV, segiln algunas ordenanzas de la ciudad", IEA, Albacete, 1982, pags. 69-74. Vide 
tambien, en la misma lfnea, GONZALEZ ARCE, J. D., "La industria de Chinchilla en el Siglo 
XV", IEA, Albacete, 1993. No aiiade nada nuevo al respecto. 
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No olvidemos que polfticamente la villa pertenece al Marquesado de 
Villena, siempre proclive a mantener buenas relaciones con el vecino re
ino de Valencia cuando las guerras castellano-aragonesas no lo impidie
sen. Asf habfa sucedido a partir de 1307, como sefiala Rubio Vela, y vol
verfa a suceder nuevamente a partir de la decada de los 80 del siglo XIV, 
perfodo que es el que nos interesa pues es el que encuadra cronologica
mente la actividad de Yvanyes Lopez. 

La paz firmada entre las Coronas de Castilla y Aragon y el caracter 
agrario del Marquesado "hace que hacia Valencia se envfen trigo, cueros, 
quesos, ganados y lanas"1

• 

Finalizamos con una cita de Pretel Marfn2 que refleja la situacion de 
Chinchilla en estos momentos: 

11 
••• con la evidente tendencia al aumento y enriquecimiento de la poblaci6n 

que hemos apuntado, la Chinchilla de fines del siglo XIV ofrece ya un aspecto 
de madurez y consolidaci6n que la ponfan en magnfficas condiciones para apro
vechar el crecimiento que la economfa castellana iba a experimentar en las de
cadas siguientes 11

• 

IV. YV ANYES LOPEZ Y SU COMERCIO CON VALENCIA 

La presencia de mercaderes italianos en el reino de Murcia esta docu
mentada desde Fernando III (1251), intensificandose el comercio genoves 
desde 1380 a traves del puerto de Cartagena, debido a su derrota frente a 
Venecia y a la perdida de sus posesiones en el Proximo Oriente3

. 

Recordemos que es a partir de entonces cuando se ha firmado la paz 
entre Castilla y Aragon y los privilegios que tienen los mercaderes chin
chillanos en tierras de esta ultima Corona, especialmente, en el reino de 

2 

3 

HINOJOSA MONTALVO, J., "El Marquesado de Villena, frontera con el Reino de Valencia", 
Congreso de Historia de! Sefiorfo de Villena, IEA, Albacete, 1987, pag. 229. Referido a la 
segunda mitad de! siglo XIV y en el mismo tono que Rubio Vela, vide YEAS ARTESEROS, 
F., "Documentos de! siglo XIV'', vols. X y XII de la Colecci6n de Documentos para la Historia 
de! Reino de Murcia, Murcia, 1985 y 1990. 
De esta etapa destacamos la carta real de 5 de noviembre de 13 7 4, mediante la cual se asegura 
a los mercaderes genoveses, aragoneses "o otros qualesquier con sus cosas e con sus 
mercadurias seguramente" el viaje a Murcia. 
PRETEL MARIN, A., "Chinchilla medieval", IEA, Albacete, 1992, pag. 147. 
TORRES FONTES, J., "Genoveses en Murcia (siglo XV), Miscelanea Medieval Murciana, 
Murcia, 1976, II, pags. 73-76. Inciden tambien en lo mismo SUAREZ FERNANDEZ, L., 
"Espafia cristiana. Crisis de la reconquista. Luchas civiles", en Historia de Espafia de M. P., 
XIV, 1966, pags. 372 y 378; y BENITO RUANO, E., "Avisos" y negocios de! mercader Pero 
de Monsalve", BRAH, CLXIX, 1972, 1-2, pags. 139-169. 
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Valencia; siendo esta la principal importadora de pastel. 
Ahf ha de estar la razon de los negocios de Yvanyes Lopez, maxime 

cuando desde fines del XIV y principios del XV, los 50 Kms. que separan 
los puertos de Cartagena y Los Alcazares de Murcia "es camino inseguro, 
expuesto siempre alas frecuentes incursiones de los almogavares granadi
nos y a la asechanza de toda clase de bandidaje", hasta tal punto, "que 
obligo en 1414 a enviar un verdadero ejercito para acabar con ellos" 1

• 

Has ta aquf, a pesar de los pocos datos que tenemos sob re el, no hay na
da extrafio. Se trata de un mercader chinchillano que, valiendose del pe
rf odo de paz castellano-aragones, de los privilegios comerciales y de la in
seguridad de la ruta murciana, realiza compra de pastel en Valencia a un 
mercader genoves. Comentada la noticia con el profesor Pretel, nos in
formo de como los Monibafiez o don Ibanez de Chinchilla son una familia 
modesta que va enriqueciendose a lo largo del siglo XV, comenzando en 
1414-15 a entrar en el gobierno municipal. A falta de un estudio mayor, 
puede suponerse que este Yvanyes Lopez, desconocido hasta ahora, pueda 
ser el iniciador de esta familia oligarquica2. 

Los puntos oscuros aparecen cuando intentamos averiguar que hace en 
Segorbe. Debemos pensar, por tanto, que su estancia segorbina obedece a 
dos posibles causas. 

Una, que la descartamos totalmente, es que, ante el impago del pastel al 
mercader genoves afincado en Valencia, pretendio zafarse de la justicia 
valenciana no volviendo jamas a la capital de! Turia, pensando que en el 
populoso Segorbe pasarfa inadvertido. 

No la creemos convincente porque, por un !ado, tenemos pruebas de la 
rapidez de la justicia, aunque comparada con hoy pueda resultar asombro
so3; por otro, porque no es acusado de robo y hufda, sino de retraso, por lo 
que no debfa dar ningun rodeo e incluso su viaje a Segorbe lo realizarfa de 
manera normal, sin alardes llamativos ni anonimatos (llevaba, al menos, 
tres dfas de estancia); por ultimo, porque un mercader chinchillano serfa 
rapidamente conocido en los cfrculos textiles segorbinos, ya que es el uni-

2 

3 

TORRES FONTES, J., "op. cit.", pag. 78. 

Esta familia adoptarfa !as caracteristicas de los linajes europeos, de estructura agnaticia, 
implantada en Castilla en el siglo XIII (HERNANDEZ FRANCO, J.- PENAFIEL RAMON, A., 
"Parentesco, Iinaje y mayorazgo en una ciudad mediterranea: Murcia (Siglos XV-XVIII)", 
Hispania LVIII/l, n° 198 (1998), pag. 162). 

Pere Ripoll era un fraile cartujo de Valldecrist que habfa apostasiado. El 2 de septiembre de 
1458 el gobernador de! Reino de Valencia comunicaba la orden de detenci6n. El dfa 12 ya esta 
preso en Segorbe (ARY, Gobernaci6n, "Litium", sign. 2291, mano 3, 45r-v.). 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1999, #42.



42 

co comerciante castellano-manchego que tenemos constatado y la pujanza 
de este sector economico le atraerfa lo suficiente como para darse a cono
cer y asi apreciar mejor y comparar la naturaleza y desarrollo de las manu
facturas textiles segorbinas 1• 

De ahi, que sea la otra causa, esta que acabamos de apuntar, la mas fac
tible. Estando en Valencia obtendrfa informacion de primera mano sobre 
la riqueza textil segorbina, de su importancia polf tica como sede real, de 
su importancia comercial como puerta de Aragon ... l Que avispado comer
ciante no aprovecharfa sus privilegios economicos para viajar a un pujante 
centro cercano?2

• 
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UNA CRUZ PROCESIONAL, SEGUN MODELO DE 
JUAN DE ARFE, EN ALBACETE 

Por Luis G. GARCIA-SAUCO BELENDEZ 

En el Congreso de Historia de Albacete, celebrado en 1983, dimos a 
conocer tres cruces procesionales del siglo XVI, procedentes de nuestra 
provincia que venfan a representar la evolucion estilfstica del arte de la 
platerfa a lo largo de esa centuria en este tipo de obras 1• En aquella oca
sion estudiamos la cruz parroquial de La Herrera, obra toledana del pri
mer tercio de siglo, de fuerte caracter gotico y realizada por un artifice de 
nombre y obra ya conocida, Pedro de San Roma. La segunda cruz era la 
de San Blas de Villarrobledo, quiza una de las piezas de mas categorfa ar
tfstica de la provincia y de la region, fechable en 1541 y realizada por el 
importante maestro conquense, Francisco Becerril, y que viene a repre
sentar el mas puro estilo renacentista plateresco, tanto en lo decorativo 
como en lo propiamente escultorico. Por ultimo, la tercera de las obras, es 
la cruz de Jorquera, una soberbia pieza ejecutada en Murcia, de hacia 
1580 de una gran riqueza manierista y romanista, aunque de artifice des
conocido puede relacionarse con la excelente custodia del Corpus Christi 
de Albacete, obra de Bernardo Mufioz de 1581 y tambien, estilfsticamente 
cercana al copon de Chinchilla. 

Con el estudio de estas tres cruces procesionales realmente podrfamos 
tener una vision general y amplia sobre la platerfa a lo largo del siglo 
XVI, centrada en esta tipologfa de piezas que tanta importancia tienen 
tanto en la liturgia, segun ya se sefialo, como en los modelos de este arte 
que en Espafia tiene un especial relieve. 

No obstante, lo expuesto y estudiado, sabemos que en el panorama ar
tfstico espafiol y hacia finales del siglo, el manierismo adquiere una espe
cial peculiaridad, plasmada en lo que habitualmente ya conocemos como 
estilo escurialense o herrriano, caracterizado por una amplia desorna
mentacion y un gusto por lo geometrico de fuerte caracter intelectual que 
traera consigo, en el arte del momenta, la aparicion de una serie de lf neas 

1 
GARCfA-SAUCO BELENDEZ, Luis G.: "Sohre orfebrerfa en la provincia de Albacete: Tres 
cruces procesionales de! siglo XVI"Congreso de Historia de Albacete. T. III Edad Moderna. 
Instituto de Estudios Albacetenses. Albacete, 1984. Pags. 451-47 4. 
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escuetas y limpias, voh1menes muy estudiados y escasos motives orna
mentales, basados en las puras formas geometricas. En este sentido, y en 
lo que a la platerfa se refiere, hay que destacar la figura de Francisco Me
rino, que en la catedral de Toledo concluy6 el area de San Eugenio, y en 
Sevilla la magnifica y extraordinaria cruz patriarcal y que el cabildo cate
dralicio hispalense compr6 al maestro, quiza casi como una justificaci6n 
al no haber aceptado el modelo y proyecto presentado para la nueva cus
todia del Corpus que fue encargada a Juan de Arfe2

. 

El triunfo de la desornamentaci6n de estirpe escurialense realmente se 
producira de forma sistematica en los primeros afios del siglo XVII, en 
epoca ya del Barraco; no obstante ya en el XVI, hemos visto la magnffica 
realizaci6n de Merino y otra cruz, la de San Juan de Marchena (Sevilla), 
obra de Francisco de Alfaro, de 1596, inspirada directamente en la ante
rior, aunque en este caso de la forma habitual latina3

. Junto a estas obras 
hay que sefialar algunos dibujos de "piezas de iglesia" que aparecen en el 
libro de Juan de Arfe Villafane, "De Varia Commensuraci6n" de 1585, 
entre ellas la que el tratadista y artifice llama ''andas clasicas 1

; quiza "el 
candelero del altar'', la "custodia de asiento", que no se identifica total
mente con ninguna de sus obras conocidas, aunque este cercana a la de la 
catedral de Avila y la cruz procesional, a la que nos referiremos con mas 
detalle. 

Para los territories que hoy configuran la provincia de Albacete este es
tilo desornamentado se manifiesta en algunos ejemplares, tales como la 
preciosa custodia de asiento de Villarrobledo, obra toledana de Bartolome 
de Yepes, ejecutada en torno al afio 1600 y que ya publicamos en su mo
mento4. Precisamente otra custodia de este mismo platero, la de la cate
dral de Lugo, durante mucha tiempo fue considerada obra de Juan de Ar
fe. Otras piezas seran algunas custodias de tipo de sol, numerosos calices 
y entre las cruces hay que citar las dos realizadas por el platero alba
cetense Juan Martfnez Simarro, una para la parroquia de Chinchilla, de 

2 
PALOMERO PARAMO, Jesus: "Platerfa" en el Jibro La Catedral de Sevilla, Ed. Guadalquivir 
Sevilla 1984, pags. 630-631. Aquf se aportan nuevos datos documentales sobre esta soberbia 

3 
cruz que debe fecharse antes de 1587 en que fue adquirida por el Cabildo. 
Sobre esta cruz, vease RA VE PRIETO, Juan Luis: Arte religioso en Marchena. Siglos XV al 
XIX. N2 26. Pag. 42 Marchena, 1986 y CRUZ VALDOVINOS, Jose M.: Cinco siglos de 
platerfa sevillana. Expo. 1992. N2 170. Pag.236-237. 

4 
GARCfA-SAUCO BELENDEZ, Luis G. . "Sobre platerfa en la provincia de Albacete. 
Custodias" Rev. lnformaci6n. Cultural Albacete n2 5 . Albacete, junio 1986. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1999, #42.



49 

1642, y otra, practicamente identica, para la de Lietor, de 16595
. Es cu

rioso que todavfa en unas fechas tan tardfas se mantienen esas escuetas lf
neas geometricas, que ya casi podrfamos considerarlas anacr6nicas en un 
pleno barroco, donde la hojarasca y los elementos decorativos triunfaban 
constantemente en el arte espafiol, pero debemos considerar que si aquf en 
estas tierras se mantienen, lo es por encontrarse alejadas de los grandes 
centros de producci6n artfstica. 

Asf pues, las dos cruces sefialadas de Martinez Simarro podrfan servir 
de colof6n estilfstico a las tres grandes piezas mencionadas del XVI de La 
Herrera, Villarrobledo y Jorquera; sin embargo, y este es el motivo de es
tas paginas, hemos encontrado en la propia ciudad de Albacete, en una co
lecci6n particular, una pieza que, por sus circunstancias debemos con
siderar excepcional y que, efectivamente, y pese a todo, podrfa ser el esla
b6n entre esas obras del XVI y las del XVII; afiadiendo a todo ello el de 
repetir, como veremos, un modelo que se inspira con bastante fidelidad en 
el propuesto por Juan de Arfe y Villafane en su tratado, "De Varia Com
mensuraci6n '~ 

La pieza, objeto de nuestro estudio, es una cruz procesional que ofrece, 
en primer lugar, la circunstancia de estar ejecutada en madera tallada, 
fuertemente dorada, policromada y parcialmente estofada, lo que, en prin
cipio, podrfa alejarla, al menos en lo material, de las habituales cruces rea
lizadas en plata (Lam. 1 y 2)6

• 

La cruz en cuesti6n es de forma latina con brazos rectos con ensan
chamientos en las zonas medias y en los cuatro extremes, lo que podrfa 
interpretarse como una cruz aparentemente recruzada. El crucero, cuadr6n 
lo llama Arfe, es circular y en su interior, y en ambas caras, se situa, en 
relieve tallado y policromado, un gran sol radiado, sobre fondo azul, que 
en realidad viene a representar a la Sagrada Hostia, en cuyo interior, aun
que muy perdida, parece adivinarse la imagen del crucificado (Lam. 4); a 
todo alrededor de la misma hay grabada, segun la tecnica del estofado una 
inscripci6n que sefiala : "EGO SVM PANIS VIVVS QVI DE CAELO 
DESCINDI (sl) QVI(s) MAN(dvcaverit)" .... en una de las caras y en la 
otra, textualmente "PANIS QVEM EGO DA VO CARO MEA EST PRO 
MVN:( di vita"), textos de caracter eucarfstico relacionados, con la fiesta 

5 
GARCfA-SAUCO BELENDEZ, Luis G. : "Juan Martfnez Simarro, platero albacetense de! 
siglo XVII" en libro Homenaje a Samuel de los Santos. LE.A. Albacete, 1988 pags 253-264. 

6 
Sus medidas son: Alto total, 78'5 cm., incluida la macolla; ancho, 50 cm.; alto cruz, 62'5 cm.; 
ancho macolla, 13 cm. Alto macolla, 15 cm. 
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del Corpus Christi7. La circunferencia externa de este crucero se adorna 
con un contario que solo se manifiesta en los cuatro angulos de los brazos 
de la cruz, de donde salen unos rayos o rafagas8

, lo que acentua el caracter 
radiante que parece que se le quiere dar a esta cruz, casi como si de una 
custodia se tratara. 

Toda la lfnea de silueta de la cruz se adorna con unos bolillos o perillas 
que, de forma alterna, estan policromados de rojo oscuro, los mayores, y 
de azul, los achatados o pequefios. Loque confiere al perfil general de la 
pieza unas animadas formas. 

Los frentes de ambas caras de la cruz estan ornamentados con lfneas 
geometricas talladas, de tal modo que en los cuatro extremos de los brazos 
hay una forma tetralobulada y en la zona media, un 6valo; estas formas se 
enriquecen, tambien, con identicas perillas achatadas sobrepuestas. Asi
mismo, los espacios intermedios quedan en su geometrfa ornamentados 
con motivos vegetales simetricos realizados con la tecnica del punteado 
sobre el fuerte dorado, lo que contrasta con el oro brufiido y brillante de 
toda la obra. 

En los tres extremos de los brazos superiores hay unos remates rectan
gulares moldurados - original solo el superior - que, probablemente, ter
minarfan en algunos motivos decorativos que no se han conservado, pero 
de los que quedan sus huellas en unos orificios9

, y que, con buen criterio, 
nose han repuesto al restaurar la obra. 

La cruz se alza sobre una serie de molduras circulares, la superior con 
gallones que a su vez se conectan con dos escocias, una pintada de rojo y 
la otra de azul y un toro intermedio, todo unido al pie o macolla, que es de 
forma esferica achatada y gallonada, con una escocia en el ecuador pin
tada de rojo. La parte inferior de este nudo presenta un gran orificio desti
nado a recibir un astil, no conservado, para poder portar la cruz alzada en 
procesi6n. 

Es curioso que esta cruz no tiene, como serfa lo normal, la imagen in
corporada de un Cristo crucificado, que deberfa haber sido, en teorfa, 
tambien de madera; cabe la posibilidad de que a lo largo del tiempo esta 
figura se haya perdido, pero la pieza no conserva huella alguna de tal 

7 

8 

9 

Evangelio de S. Juan, 6. 51 y 52. 
Estas rafagas han sido parcialmente restauradas. La restauraci6n es apreciable por el distinto 
tipo de dorado y porque los rayos originales son de secci6n romboidal mientras que los 
restituidos no. 
Estas huellas solo son apreciables en ei remate superior, que es el original. 
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Lam. 1: Cruz procesional. (Col. particular. Albacete) Anverso. (Fot. Vico). 
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Lam. 2: Cruz procesional. (Col. particular. Albacete) Reverso. (Pot. Vico). 
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Lam. 3: Cruz procesional, segun Juan de Arfe Villafane 

"De Varia commensuraci6n" (1585). 
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Lam. 4: Cruz procesional. Detalle crucero anverso. (Fot. Vico). 

Lam. 5: Cruz procesional. Detalle crucero reverso. (Fot. Vico). 
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imagen por lo que hay que pensar que la obra fue concebida tal y como 
hoy la conocemos. 

Este modelo de cruz parece copiada con bastante fidelidad del que pro
pane Juan de Arfe en su 'Ve Varia Commensuracion "en el '1ibro quarto 
que trata de architectura y pie~as de iglesia ': publicado en Sevilla en 
158510

. El dibujo que ilustra el capitulo tercero y que "trata de las pie~as 
de procession" (Lam. 3) nos presenta una gran cruz procesional que, co
mo la nuestra, exceptuando la macolla, es latina con los brazos rectos con 
ensanchamientos en las zonas medias y en los cuatro extremos, es decir, 
una cruz practicamente recruzada; aquf el crucero o cuadr6n es octagonal 
con tarjas. El frente se ornamenta con lfneas geometricas, formas tetralo
buladas en los extremos y 6valos en los brazos, coincidiendo con los en
sanchamientos, al igual que la pieza objeto de nuestro estudio, sin embar
go, frente a las perillas que animan todo el perfil, aquf hay otros motivos 
mas de estirpe renacentistas. 

En cuanto a las proporciones de los brazos entre sf, la altura general de 
la pieza, anchura de los brazos en relaci6n al (Libros ill y IV) crucero de 
nuestra cruz, con la ideal que propane el tratadista, coincide en sus medi
das con un rigor estrictamente matematico. Recordemos que en el texto 
Juan de Arfe sefiala: 

"El papa Agapeto en el afio de quinientos y treynta y ocho ordeno que 
se anduviesse procession antes de la missa del dia y desde este tiempo se 
comen~aron a hazer las cruces de plata y siguese en ellas una proporcion 
que sea entre los bra~os y el cuerpo coma el quatro con el cinco y es la 
que llaman sexquiquarta y de tres partes que se afiaden abaxo sale el alto 
de la man~ana de la cruz que llaman pie generalmente .. " 11

• 

Si tenemos en cuenta y aplicamos las medidas reales de nuestra cruz 
con las proporciones que hemos visto que plantea Arfe, la evidencia es to
tal, asf la altura de la cruz, de 62,5 cm., serfa el equivalente a las cinco 
partes de altura de la misma, en relaci6n a las cuatro del ancho de la cruz, 
50 cm.; identicos datos, en medidas, son aplicables al nudo y anchura de 
los brazos. 

10 
El ejemplar de la De Varia Commensuraci6n (Libros III y IV que manejamos en este estudio es 
la edici6n facsfmil publicada en 1978, por e1 Ministerio de Cultura con pr6logo de Antonio 
Bonet Correa. Direcci6n General de! Libro y Bibliotecas. Col. Primeras Ediciones. Serie Folio. 
Previa a esta edici6n se publicaron Ios Iibros I y II en 1974 en la misma serie (M.E.C.). 

11 lT • c ., 'b .ana ommensuraczon ... Lt . 42 Cap. III. Pags. 31 v. 
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Sin embargo, y pese a estas semejanzas evidentes, entre el dibujo de 
Arfe y nuestra cruz hay una aparente diferencia que se manifiesta en la 
macolla, ya que la cruz objeto de nuestro estudio, esta constituf da por una 
esfera gallonada con una gran escocia en el ecuador, mientras que en el 
dibujo se plantea una obra realmente arquitect6nica de fuerte rafz clasica, 
o mejor manierista, de planta cuadrada. No obstante, en este mismo dibu
jo, dedicado alas piezas de procesi6n, se proyecta un cirial, de formas re
lativamente sencillas, pero que casi podrfa considerarse como la mitad in
ferior del nundo de nuestra cruz; ademas, el propio Arfe indica en el capf
tulo sefialado que "el pie o manzana suele hacerse redondo cuando es 
obra ligera .. ': tal es el caso en la obra que nos ocupa, con lo que la fideli
dad de nuestra cruz a las propuestas te6ricas del tratadista se hacen cada 
vez mas fieles. 

Vistas ya las relaciones formales y de proporci6n, entre la obra reali
zada y la propuesta te6rica, cabe ahora buscar razones y concomitancias 
con otras cruces conocidas. Asf, la primera cuesti6n serfa encontrar una 
cruz procesional por Juan de Arfe, que al parecer, y de momento no co
nocemos, ya que la del Museo Municipal de Barcelona es una mala atri
buci6n, fechada en 1560 con una firma ap6crifa. 

Otra cruz, la metropolitana de la Catedral de Burgos, es una obra ante
rior, de 1537, de Juan de Homa, convertida por Arfe en 1593 en patriar
cal, al afiadirle el brazo transversal menor y otros elementos, con lo que el 
modelo no nos vale como elemento comparativo 12

; por ultimo, una pro
puesta de atribuci6n, segun Cruz Valdovinos, es una cruz de altar con
servada en la Catedral de Burgos, fechable entre 1593 a 1595 que se aleja 
del tipo propuesto en "De varia .... "para este modelo de piezas y tampoco 
tiene mucho que ver con el modelo procesional13.Por tanto, no tenemos, 
de momento, una cruz procesional atribuida con fundamento a este impor
tante artista de la platerfa, tan solo disponemos del dibujo que ilustra la 
publicaci6n. 

Por otra parte, y dada la importancia que sin duda tuvo en el mundo ar
tfstico la publicaci6n de la Varia habrfa que pensar en que algunos pla
teros, fundamentalmente del siglo XVII (En 1675 hubo otra edici6n de la 
obra en Madrid, la siguiente no llegara hasta 1736) copiarfan los tipos o 

12 
CRUZ VALDOVINOS, Jose Manuel: "Juan Arfe y Villafane" Rev. lberjoya. Diciembre 1983. 
Pags. 13-23. En este interesante artfculo se dice que el estudio de esta cruz se lo reservaba 
Marfa Teresa Maldonado. 

13 
CRUZ v ALDOVINOS, J.M. : op. cit. Pags. 15 y 19. 
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modelos propuestos por Arfe, pero mas en cuanto alas proporciones que a 
la repetici6n de los dibujos que ilustran el texto, de hecho, no conocemos 
por el momento, ninguna cruz como la que aparece en el libro hasta el 
modelo que aquf estudiamos. 

Las cuestiones que se nos plantean ante esta cruz albacetense son va
rias y complejas ya que carecemos de todo dato hist6rico de procedencia. 
En primer lugar habrfa que fijar su cronologfa, que consideramos fechable 
en tomo al afio 1600, y su origen ha de ser enteramente castellano. El an6-
nimo artista conocfa perfectamente el tratado de Juan de Arfe, lo que nos 
indica una cierta preparaci6n intelectual y humanfstica, ya que la obra es 
un reflejo concienzudo de una propuesta perfectamente estudiada y en na
da arbitraria. La pregunta surge compleja dado el material que se ha utili
zado en su elaboraci6n: la madera tallada y dorada. Ante esto nos pre
guntamos si esta cruz se hizo intencionadamente asf, de madera, o mas 
bien es un modelo propuesto en un material barato para realizarlo despues 
en un metal noble como podrfa ser la plata dorada. Esta hip6tesis no es en 
absoluto descabellada pues sabemos que ante ciertas obras de envergadura 
se hicieron previamente modelos en madera, ademas de los consabidos 
dibujos, de hecho conocemos, por ejemplo, queen 1580 se hizo una ma
queta reducida, que se conserva, de la gran custodia de la catedral de Se
villa, labrada en madera, entes de que Juan de Arfe ejecutara la obra defi
nitiva14. Esto nos lleva a pensar, dada la fidelidad y la calidad que tiene el 
conjunto, a sugerir que esta cruz de Albacete es, efectivamente, un mo
delo realizado con la intenci6n de dar una idea a unos comitentes de c6mo 
habrfa de quedar la obra definitiva; que se hiciera o no, eso ya es otra 
cuesti6n, serfa sugerente pensar que fuera realizada a indicaci6n directa 
del propio Juan de Arfe, cuya muerte se produjo, como ya es sabido, en 
1603, pero esto es algo que quiza no podremos nunca saber. 

No obstante toda la hip6tesis expuesta, es evidente que este modelo de 
madera, si es que fue tal, despues fue utilizado como cruz procesional o 
mejor como gui6n, en algun templo. Es probable, y dado el caracter euca
nstico que refleja en el crucero, al que ya nos hemos referido, que esta 
cruz sirviera en procesiones menores, quiza en una cofradfa de caracter 
sacramental o mas bien en las conducciones del viatico a los enfermos, 

14 
. , · SANZ SERRANO, Maria Jestis: Juan de Arfe y Villafane y la custodia de Sevilla Col. "Arte 

Hispalense" Diputaci6n Sevilla. Madrid, 1978. Pags. 157-159. 
' · Sabemos, tambien que Francisco Salcillo, en el siglo XVIII, hizo unos modelos de cruces 

procesionales en madera tallada, uno para Alborea y otro para Alcala de! Jticar, 
lamentablemente no conservados. 
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segun antiguas costumbres ya desaparecidas. Sabemos, asimismo, que en 
parroquias rurales y en pequefias iglesias y ermitas se us6, y de hecho to
davfa se usan, cruces de madera doradas o plateadas, con la misma fun
ci6n que las grandes cruces procesionales, parroquiales o catedralicias, re
servadas a ciertas solemnidades del culto o de la liturgia, sin embargo es
tas obras de madera suelen ser de escaso empefio artistico y, con frecuen
cia, son piezas de un caracter mas artesano y popular que cultas y depura
das dentro de un estilo determinado, de ahf la importancia que concede
mos a esta obra albacetense surgida directamente de un modelo entera
mente humanistico y depurado. 

Esta cruz procesional, a la que damos la importancia que sin duda me
rece 15

, viene a cubrir estilisticamente, y en el ambito de la platerfa al
bacetense que ya conocemos, el periodo comprendido entre el manierismo 
romanista y figurativo y el mas depurado e intelectual, escurialense y 
geometrico, representado ahora por la figura excepcional de Juan de Arfe 
y Villafane, el tercer artista de una dinastfa de plateros que enriqueci6 el 
siglo XVI espafiol con sus producciones plasticas: Enrique, con las custo
dias de !as catedrales de Toledo y Cordoba, todavfa g6ticas; Antonio, el 
hijo, con la magnffica plateresca de la catedral de Santiago y Juan de Ar
fe, el nieto, escultor y platero, con !as grandes custodias procesionales de 
Avila, Valladolid y Sevilla a cuya producci6n hay que afiadir, segun la li
nea del Renacimiento, el ser un tratadista que lleva a la imprenta toda una 
serie de ideas sobre anatomfa, zoologfa, arquitectura y, naturalmente, pla
terfa, compendiados en su obra De Varia Commensuraci6n. Es este, pues, 
un tratado de una gran trascendencia en cuanto a !as propuestas que plan
tea. Asimismo, como ya es conocido, en 1572 Juan de Arfe public6 en 
Valladolid su famoso 'Qvilatador de la plata, oro y piedras '~ 6 , que ya en 
su epoca le di6 una especial fama como conocedor de metales, aleaciones 
y piedras preciosas; hemos de recordar, tambien, la actividad de este arti
fice como ensayador de la Casa de la Moneda de Segovia, ademas de 
otras intervenciones publicas, en la aplicaci6n de metodos cientfficos para 
fijar el valor de los metales y la moneda. 

15 
Queremos agradecer a los propietarios de esta cruz procesional el que se nos haya dado toda 
clase de facilidades para el estudio de la misma. La pieza fue adquirida en el mercado de! arte 
en esta ciudad de Albacete, ignorandose cual es su procedencia exacta aunque parece que su 
origen al menos es de la propia provincia en su zona occidental. 

16 
Hay edici6n facsfmil de esta obra, con estudio previo de Antonio Bonet Correa, en la colecci6n 
primera ediciones, Ministerio Educaci6n y Ciencia, Direcci6n General de Patrimonio Artfstico 
y Cultural, Ng 5, Madrid, 1976. 
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En estas paginas creemos haber difundido una cruz procesional deri
vada del modelo te6rico de uno de los mas significativos artistas de nues
tro arte del siglo XVI, Juan de Arfe, creemos que tiene el valor de ser una 
interpretaci6n en un material, la madera, que no es la habitual en este tipo 
de obras, pero que como ya hemos indicado bien pudo ser, en origen, un 
modelo propuesto o proyectado para su posterior ejecuci6n metalica y cu
yo desarrollo posterior desconocemos, pero nos parece lo suficientemente 
importante, en el campo artfstico de la platerfa maxime en esta provincia 
de Albacete, que no suele estar conectada con las grandes obras y los 
grandes artistas de cada epoca, por las especiales circunstancias hist6ricas 
que siempre vivieron estas tierras. 

L.G.G.-S.B. 
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INTRODUCCION 

El estudio del mundo femenino a traves de la Historia ha adquirido car
ta de naturaleza en !as dos ultimas decadas y ya son muchos los trabajos 
publicados en torno al mismo. Ha dejado tambien de ser un tema reserva
do a historiadoras un tan to "feministas", y algunos hombres se han intere
sado en sus investigaciones por esta parcela de la Historia largo tiempo si
lenciada y hasta inexistente para la historia oficial. 

A pesar del moderado optimismo que transmiten las lfneas precedentes 
no hay que olvidar la escasez de nuestros conocimientos en muchos de los 
aspectos de la condici6n femenina. Los problemas a que se enfrentan los 
historiadores interesados en el tema son muy numerosos: en primer lugar 
se trata no de un tema, sino de una pluralidad de temas que se esconden 
tras la denominaci6n generica de "historia de las mujeres" (el marco jurf
dico, la educaci6n femenina, la situaci6n familiar, la religiosidad, la 
sexualidad, la marginaci6n, etc.); ademas nos encontramos con que los 
rastros que han dejado tras de sf !as mujeres a lo largo de la Historia son 
muy debiles (se ha hablado de la "invisibilidad hist6rica de la mujer"), y 
cuando se acude a las fuentes documentales estas son muy escasas y hay 
que hacer prodigios de interpretaci6n tanto de lo que dicen como de lo 
que callan; otro problema es el enfoque que se de a los estudios sobre la 
mujer: la historia ya tradicional de las "grandes figuras femeninas" rele
vantes por una u otra raz6n, la de las mujeres como colectivo o el 
replanteamiento de los valores hist6ricos desde la perspectiva de la 
historia de las mujeres. 

Entre todas las variedades y temas posibles hemos elegido realizar al
gunas puntualizaciones sobre la situaci6n jurfdica de la mujer en los co
mienzos de la Edad Moderna, a partir de un numero representativo de ca
sos particulares de la villa de Albacete. La fuente elegida para ello son los 
protocolos notariales, que nos transmiten informaciones fidedignas al es
tar realizados por unos expertos en el tema juridico, aunque presentan el 
inconveniente de ser documentos que hablan sobre la mujer pero no estan 
hechos por mujeres (inconveniente que se da en la mayor parte de las 
fuentes documentales, con sefialadas excepciones). Incidentalmente, y un 
poco leyendo entre lfneas, estos protocolos nos suministran informaci6n 
sobre aspectos muy variados de la condici6n femenina en este lugar y en 
esta epoca, que no dejan de ser generalizables al conjunto de Espana y a 
perfodos anteriores y posteriores. 
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I. SITUACION JURIDICA DE LA MUJER EN EL ANTIGUO 
REGIMEN 

Dos son las fuentes en que bebe el Derecho durante la Edad Moderna: 
el Derecho Romano, redescubierto desde la Baja Edad Media, y el Dere
cho Canonico. El influjo de ambos, pero especialmente del segundo, dio 
lugar a una concepci6n de la mujer como inferior al hombre y por tanto, 
de men or capacidad jurf dica, por no decir incapacidad. 

Las leyes referidas a las mujeres se ocupan fundamentalmente de los 
aspectos relacionados con el ambito privado, pues la esfera publica estaba 
reservada a los varones y en ella la mujer s6lo aparecfa cuando los casos 
en que estuviese implicada pudieran comprometer el orden publico. Asf 
los textos legales cuando hablan de la mujer lo hacen en relaci6n a heren
cias, posesi6n y administraci6n de los bienes, aspectos relacionados con el 
matrimonio (dotes y arras, bienes gananciales, segundas nupcias, ... ) y la 
prole (partos, tutela de los menores, ... ), actividades tradicionalmente fe
meninas (hilanderas, tejedoras, horneras, etc.) y hechos que alteran el or
den social (adulterio, prostituci6n, raptos, etc.). 

Sin embargo no debemos sobrevalorar los textos legales como fiel re
presentaci6n de lo que ocurrfa en la vida diaria. Testimonies recogidos 
por varios autores apuntan a una mayor consideraci6n social de la mujer, 
especialmente en la Edad Media, contra la oposici6n hombre-mujer que 
traerfa consigo el Renacimiento. 

Concretamente en Espana se pueden rastrear indicios del poder real 
que tenfan las mujeres en muchos ambitos aunque se hallasen desprovis
tas de fuerza legal, indicios que sobrevivieron en los comienzos de la 
Edad Moderna. Entre ellos podemos citar: la conservaci6n del apellido de 
la mujer al casarse y la transmisi6n del mismo a los hijos; la instituci6n de 
la dote como un instrumento de poder de la mujer al ser titular y transmi
sora de esos bienes, aunque legalmente no pueda disponer de ellos; la im
portante participaci6n de la mujer en el mundo del trabajo, tanto en el 
mundo rural como en el urbano (aunque ciertamente en actividades consi
deradas especfficamente femeninas); y por ultimo, la participaci6n de la 
mujer en las escrituras publicas, aspecto que nos interesa especialmente 
en este trabajo. 

Tres eran las situaciones que podfa tener una mujer dentro de la socie
dad del Antiguo Regimen:.solterfa, matrimonio o vida conventual. La sol
terfa era una situaci6n muy poco deseable, pues al ser necesario el amparo 
de padres, hermanos u otros protectores masculinos en todos los aspectos 
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de la vida, una mujer sola no podfa mantenerse ni vivir independiente
mente, lo que llevaba a buscar de mejor o peor grado una de las otras dos 
situaciones. Con vistas a los objetivos de este trabajo nos interesan sola
mente las leyes referidas a la capacidad de las mujeres solteras, casadas o 
viudas para administrar sus bienes y participar en la realizaci6n de escritu
ras legales. 

El status social de las religiosas podfa ser equiparado al de las casadas, 
y si atendemos a los te61ogos era superior. Su capacidad como colectivo 
para disponer de los bienes vinculados o de sus propios bienes dotales 
constituye un interesante objeto de estudio, pero queda como meta para 
pr6ximas ampliaciones. 

Las mujeres casadas entraban en una comunidad domestica donde el 
cabeza de familia monopolizaba las funciones de gobierno y direcci6n, 
quedando la mujer y los hijos sujetos a su potestad. Esto significaba de 
una parte el derecho del marido a administrar castigos ff sicos a la esposa 
si consideraba que los merecfa, y desde el punto de vista patrimonial, el 
de administrar la fortuna familiar con plena capacidad dispositiva y sin 
ninguna limitaci6n, incluyendo los bienes propios de la mujer. 

Dentro de los bienes de la comunidad familiar cabe distinguir los bie
nes gananciales, los de la dote, las arras y los parafernales. 

Los bienes gananciales son todos aquellos adquiridos despues de la 
boda en los matrimonies sin regimen de separaci6n de bienes. Podfan ser 
administrados por el marido sin ninguna limitaci6n, aunque los dilapida
se; solo en caso de disoluci6n del matrimonio el marido tenfa que devol
ver a su mujer o a los herederos la mitad de los gananciales. 

La dote era el conjunto de bienes que la mujer aportaba al matrimonio 
en tal concepto (denominaci6n que tambien se extendi6 a los bienes que 
debfan aportarse para profesar en un convento ). Su administraci6n corres
pondfa tambien al marido, y las rentas producidas por los bienes dotales 
despues del matrimonio tenfan la consideraci6n de bienes gananciales. Sin 
embargo, en este caso habfa una limitaci6n para el marido: se le obligaba 
a restituir los bienes dotales a la disoluci6n del matrimonio, y para garan
tizar la solvencia se consideraba que todo el patrimonio del hombre que
daba gravado con un credito preferente para el cumplimiento de esta obli
gaci6n. 

En parecido caso se encontraban las arras, o bienes que el marido otor
gaba a la esposa antes del matrimonio: no podfan ser enajenados y cuando 
se disolviera el matrimonio debfan pasar a la mujer o a los hijos. 
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Los bienes parafernales eran los propios de la mujer, los que le corres
pondfan por su patrimonio. Pero como ella misma no podfa realizar con
tratos sin licencia de su marido1

, la administraci6n de los mismos habfa de 
recaer en el hombre, si no querfa que quedasen inmovilizados; con todo, 
el marido quedaba obligado a responder de su gesti6n al fin del matrimo
nio con sus propios bienes. 

Cuando la sociedad matrimonial se disolvfa por la muerte del marido, 
la mujer segufa sujeta a una serie de trabas legales: no podfa volver a ca
sarse antes que transcurriese un plazo de tiempo determinado; s6lo podfa 
ejercer la tutela de los hijos menores de edad cuando el padre no hubiese 
sefialado en su testamento un tutor determinado, y la perdfa en caso de ca
sarse de nuevo; por ultimo perdfa los bienes que le hubiese transmitido el 
marido difunto e incluso su parte de los gananciales si no hacfa una vida 
honesta y recatada. Desde luego, ninguna de estas trabas legales existfa 
para los viudos. 

A pesar de todo la viuda podfa administrar sus bienes, por lo que la 
viudez, si no trafa consigo la pobreza, podfa ser un estado feliz para mu
chas mujeres, dandoles ocasi6n de participar activamente en la sociedad; 
y asf lo veremos en muchas escrituras. 

II. LAS MUJERES ALBACETENSES EN EL SIGLO XVI: 
SUS ACTUACIONES EN LAS ESCRITURAS NOTARIALES 

11.1. OBJETIVOS Y METODOLOGIA. 

El objetivo de este estudio es analizar la aplicaci6n practica de los 
principios jurfdicos que acabamos de mencionar sobre la mujer, tomando 
como base las escrituras notariales en que participan mujeres en un lugar 
y un tiempo determinados, que es la villa de Albacete a finales del siglo 
XVI. No vamos a tocar aquf el tema de la situaci6n de las religiosas, pues 
por la extension de esta materia y la especial problematica que presenta la 
administraci6n de los bienes de los conventos al estar vinculados, creemos 
que merece un estudio aparte. 

La Nueva Recopilaci6n en su Libro V, tftulo III, ley segunda dice: "La muger, durante el ma
trimonio, sin licencia de su marido, coma no puede fazer contrato alguno, ansimismo no se 
pueda apartar, ni desistir de ningun contrato que a ella toque, ni dar por quito a nadie de/, ni 
pueda fazer casi contrato, ni estar en juyzio, faziendo, ni defendiendo, sin la die ha licencia de 
su marido: y si estuviere por si, o por su procurador, mandamos, que no vala lo que fiziere ". 
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Como objetivos especfficos pueden sefialarse: 
* Determinar la capacidad real de las mujeres para actuar en instru

mentos legales como testamentos o escrituras de compraventa. 
* Establecer su grado de autonomfa en funci6n del estado civil. 
* A veriguar si existfan diferencias formales y jurfdicas en las escrituras 

otorgadas por mujeres en relaci6n a las otorgadas por varones. 
* Describir otros aspectos sobre la situaci6n de la mujer que se dedu

cen del estudio de estas escrituras. 
Los protocolos notariales conservados en el Archive Hist6rico Provin

cial de Albacete, como muchos otros documentos, presentan lagunas tem
poro-espaciales. Por lo que se refiere a la villa de Albacete, los primeros 
conservados datan de 1588 y no estan completes. Del escribano Juan Na
varro solo se ha conservado una escritura de este afio, que precisamente 
corresponde al traslado de un testamento de mujer. El libro de registros 
del escribano Pedro Hurtado Armero ha tenido mejor suerte: para el afio 
1588 se conservan casi completas las escrituras otorgadas en el ultimo 
trimestre del afio, lo que forma un conjunto de doscientos nueve folios 
numerados; tambien se conservan las de los afios 1592 y 1594. 

Para este estudio hemos consultado todas las escrituras conservadas del 
afio 1588, a fin de establecer un porcentaje aproximado de participaci6n 
de las mujeres en el total de escrituras existentes; y para el resto de los 
afios hemos extrafdo algunas escrituras que nos han parecido particular
mente representativas. 

11.2. DATOS GLOBALES. 

El conjunto de los doscientos nueve folios conservados del afio 1588 
contiene ciento treinta y siete escrituras, de las que cuarenta y una fueron 
otorgadas por mujeres, bien por sf mismas o actuando en comun con otros 
(maridos, padres, hermanos, etc.), lo que nos da un porcentaje de 29.92% 
del total de escrituras. 

Estas cuarenta y una escrituras fueron otorgadas por treinta y ocho mu
jeres diferentes. Si consideramos su estado, dieciocho eran viudas 
(47.36% ), catorce estaban casadas (36.84%) y las seis restantes debfan ser 
solteras2 (15.78% ). Curiosamente ese afio no aparece ninguna escritura 
otorgada por los conventos de monjas que existfan en la villa de Albacete. 

2 
En algunas escrituras se especifica "doncella" (dado el sentido peyorativo que tenfa el termino 
"soltera"); en otras no se dice nada, pero el contexto permite suponer que lo eran. 
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Aunque no puede generalizarse a partir de estos datos por tratarse de 
un afio solo y estar incompleto, sf que resultan suficientemente vaiidos pa
ra afirmar que las mujeres tenfan una notable participaci6n en !as escritu
ras notariales, siendo !as viudas las mas activas en este sentido. 

11.3. TIPOLOGIA DOCUMENTAL. 

Por tratarse de protocolos notariales, la estructura de los documentos 
esta rfgidamente fijada y practicamente se repite con muy pocas variacio
nes, por lo que nos vamos a referir a los distintos tipos de documentos 
agrupandolos por clases. 

11.3.1. Testamentos 

Los testamentos otorgados por mujeres no difieren esencialmente de 
los de hombres en su estructura. Suelen comenzar con la filiaci6n y estado 
del/la otorgante, seguidos por las habituales protestas de ser buen creyente 
en todo lo mandado por la Santa Madre Iglesia. A continuaci6n se hacen 
las disposiciones para el entierro (lugar, cofradfas que han de acompafiar 
el cuerpo, mandas de misas -que pueden ser muy numerosas en funci6n 
de la fortuna del testador-). Siguen las disposiciones referentes a los bie
nes del otorgante, con !as mandas de limosnas y el nombramiento de los 
albaceas. Por ultimo figuran las formalidades referentes a la anulaci6n de 
testamentos y codicilos anteriores, la dataci6n y la firma de los testigos. 

A tftulo de ejemplo de testamentos de mujeres albacetenses de la epoca 
podemos citar los de dos solteras y una casada (lo que tambien nos permi
te comparar entre ellos): el de Magdalena Garcfa, el de Juana Dfaz Hurta
do y el de Estefanfa Martinez. 

El testamento de Magdalena Garcfa lo conocemos por un traslado sa
cado el 28 de abril de 1588 en la villa de Albacete a instancias de Juan de 
Villanueva (que actuaba en nombre de Pedro Sanz de Villanueva, uno de 
los albaceas). El testamento original habfa sido otorgado ante el escribano 
Francisco Salvin en la villa de Albacete el 2 de noviembre de 1579. En el 
Magdalena Garcfa declara ser hija de Jorge Garcfa, difunto, y de Catalina 
de Villanueva; era vecina del lugar de Mahora, jurisdicci6n de la villa de 
Jorquera, pero otorg6 el testamento en Albacete por encontrarse enferma 
en esta villa. Dispone ser enterrada en Ja iglesia parroquial de Mahora, 
acompafiada por las cofradfas del Santfsimo Sacramento, de la Asuncion 
de Nuestra Sefiora y de Ja Sangre de Jesucristo (todas de Mahora), a las 
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que se dara la limosna acostumbrada. Las mandas de misas son modera
das en comparacion con otros testamentos: se limitan a una de requiem 
cantada con diaconos y todas las de requiem rezadas que diese tiempo el 
dfa del entierro, unos "ofif;ios de nuebe lif;iones con letania", otras treinta 
misas de requiem cantadas y en el primer aniversario los mismos oficios y 
misa de requiem cantada del dfa del entierro. 

Una vez pagadas estas devociones y unas limosnas a determinadas 
iglesias y ermitas, deja el usufructo del resto de sus bienes a su tfo el cle
rigo Pascual Pardo de Solera, vecino de Mahora, "porque espero y confio 
que a de ser anparo y consuelo de la dicha Catalina de Villanueba mi se
flora madre en su bejez"3

, con la obligacion de decir una serie de misas de 
requiem y responSOS por SU alma y la de SU padre y difuntos de la familia. 
A la muerte del dicho Pascual Pardo la propiedad de los bienes volverfa a 
Catalina de Villanueva, su madre, pudiendo esta fundar si lo desease una 
capellanfa perpetua con ellos. Sus ropas y enseres personales se repartiran 
a partes iguales entre sus hermanos. 

Los albaceas nombrados son su madre, su tfo Pascual Pardo y su her
mano Pedro Sanz de Villanueva. El testamento fue firmado por uno de los 
testigos, pues la otorgante dijo que no sabfa escribir. 

Juana Dfaz Hurtado, doncella, hija de Cristobal Parras y Catalina Lo
pez Hurtado, ambos difuntos, vecina de Albacete, otorgo su testamento el 
7 de noviembre de 1588 ante el escribano Pedro Hurtado Armero4

• 

Tras cumplir las disposiciones en torno a su entierro (en la iglesia de 
San Juan Bautista de Albacete, en la sepultura familiar) y las mandas de 
misas (que son bastante mumerosas), los albaceas debfan repartir los bie
nes restantes a partes iguales entre sus sobrinos Matias Hurtado y Her
nando Hurtado (que son tambien los albaceas). Siguen las disposiciones 
habituales de revocacion de cualquier testamento, manda o codicilio ante
rior y el nombre de los testigos, uno de los cuales firma por la otorgante al 
no saber esta escribir. 

Estefanfa Martinez, mujer de Juan Albez, sastre, vecina de Albacete, 
otorgo testamento el dfa 3 de marzo de 1592 ante el escribano Pedro Hur
tado Armero, viviendo aun SU marido. Ademas de las habituales disposi-

3 
Archivo Hist6rico Provincial (A.H.P.) de Albacete, Secci6n Protocolos, Legajo 1. Escribano 
Juan Navarro, Expediente 1. 

4 
Archivo Hist6rico Provincial de Albacete, Secci6n Protocolos, Legajo 1. Escribano Pedro Hur-
tado Armero, Expediente 1 bis, folios 60 y 61. 

Este documento puede verse completo en el Apendice Documental (Documento 1 ). 
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ciones devotas del entierro y misas, destacan en este testamento dos as
pectos: el reintegro de las arras al marido y la disposici6n que la mujer 
hace de sus bienes propios (al parecer el matrimonio no habia tenido hi
jos, pues no se hace ninguna referencia a ellos al declarar el estado de la 
otorgante). 

En cuanto a las arras, se lee en el testamento: 
" .. . Declaro que al tienpo que me case con el dicho Juan Albez my ma

rido truxo a my poder riertos bienes es my boluntad que todos los bienes 
que el dicho my marido truxo a my poder se le buelban a dar y los lleue 
atento a que despues que nos casamos no emos aumentado harienda nin
guna ... 5" 

Por lo que respecta a sus bienes, Estefania dispone que la casa en que 
vive pase a su hermana Isabel Martinez mientras esta viva, y a su muerte 
la herede su sobrino Francisco Martinez, hijo de su hermano Diego de 
Poveda, con la condici6n de que haga decir cincuenta misas llanas por su 
anima y las de sus difuntos en el plazo de un afio tras la herencia. En 
cuanto al resto de los bienes, dispone que si una vez pagadas todas las 
mandas de limosnas y misas quedan algunos, se vendan y el dinero se 
emplee en decir misas por su anima (la expresi6n "nonbro par my herede
ro a my anyma6

" es curiosa, pero frecuente en testamentos otorgados por 
personas sin herederos forzosos). 

Entre estos tres testamentos podemos encontrar varios aspectos comu
nes: las mujeres disponen de sus bienes, sin que para actuar legalmente en 
la escritura tengan que demandar permiso a nadie (ni la casada a su mari
do, ni Magdalena Garcia cuya madre vive, a esta), y designan herederos 
libremente (en el caso de Magdalena Garcia designa a su tfo en vez de a 
su madre, aunque recomienda a este que la cuide; Estefania Martinez ol
vida completamente a su marido en la distribuci6n de sus bienes, salvo en 
devolverle lo que el aport6 al matrimonio). Podrfamos deducir una liber
tad a la hora de las disposiciones p6stumas que no serfa inferior a la de los 
hombres en el mismo momento, en ausencia de herederos forzosos. 

5 

6 

Por otra parte destacan los fuertes sentimientos religiosos, que serfan 

A.H.P. Albacete, Secci6n Protocolos, Legajo I. Escribano Pedro Hurtado Armero, Expediente 
2, f. 66r. 

A.H.P. Albacete, Secci6n Protocolos, Legajo 1. Escribano Pedro Hurtado Armero, Expediente 
2, f. 67a. 

Cfr. GARCIA FERNANDEZ, Maximo. Herencia y patrimonio familiar en la Castilla de! Anti
gua Regimen (1650-1834): efectos socioecon6micos de la muerte y la partici6n de bienes. Va
lladolid: Universidad, 1995. p. 186 y ss. 
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normales en la epoca y vemos reflejados tambien en los testamentos de 
varones. 

11.3.2. Escrituras de compraventa 

En este apartado englobamos todos los instrumentos legales por los 
que mujeres solas o con algun familiar compran, venden o truecan bienes 
muebles o rafces. Vamos a distinguir varios subapartados en funci6n del 
estado de las otorgantes, pues como veremos hay diferencias en las escri
turas segun cual sea este. 

•Las escrituras otorgadas por viudas formarfan un primer subapartado, 
diferenciado por dos caracterfsticas: el mayor volumen de escrituras en 
este grupo y la autonomfa con que actuan las mujeres. 

Efectivamente, como ya hemos mencionado al hablar de porcentajes 
globales, las escrituras dadas por viudas forman el grupo mas numeroso 
tanto en terminos absolutos como relativos. La explicaci6n puede encon
trarse en el hecho de que en los matrimonios es el hombre el que adminis
tra el conjunto de bienes conyugales, y la mujer solo interviene cuando la 
compraventa se refiere a bienes que son de propiedad personal suya; 
mientras que sobre las viudas recae la propiedad de los bienes dejados por 
el marido a su muerte o la tutela de los de sus hijos, y han de actuar nece
sariamente en los instrumentos legales para su administraci6n. 

La otra caracterfstica de las escrituras otorgadas por viudas es que en 
ellas las mujeres actilan legalmente con autonomfa, sin depender del con
sentimiento de ningun hombre que autorice sus actuaciones (como vere
mos es muy diferente el caso de las mujeres casadas). 

Durante 1588 muchas viudas albacetenses acudieron ante el escribano 
Pedro Hurtado Armero para legalizar compras y ventas realizadas por 
ell as. A tf tulo de ejemplo vamos a mencionar algunas ( aunque hemos po
dido recoger muchas mas): 

*El dfa 6 de octubre de 1588 Juana de Buenaventura, viuda de Gonza
lo de Iniesta, vecina de la villa de Albacete, compareci6 ante el escribano 
para redimir un censo de treinta ducados que pesaba sobre un cebadal y 
una vifia de su difunto marido. Para ello pag6 el capital dicho mas siete 
reales de pensiones corridas a Alonso de Munera Puche, vecino de Alba
cete, que representaba a Gaspar Gil, vecino de la villa de Biar del Reino 
de Valencia, el cual a su vez era curador de las personas y bienes de To
mas Gil y Miguel Gil, hijos y herederos de Juan Gil y Catalina Mendez, 
ya difuntos, y poseedores del censo. 
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* Catalina Gomez, viuda de Juan de Olivares y vecina de Albacete, 
vendio a su sobrino Gonzalo Gomez el mozo ciento cincuenta cabezas de 
ganado lanar ("ovejas y borregas", se especifica en la escritura) por unto
tal de novecientos sesenta reales castellanos ( que montaban treinta y dos 
mil seiscientos cuarenta maravedfs) a pagar en dos plazas. La escritura se 
otorgo el 11 de octubre de 1588. 

* Ana Martinez, viuda de Diego Lopez, otorgo el 3 de noviembre de 
1588 una carta de reconocimiento de una deuda de cuarenta y cuatro re
ales de plata castellanos a Matias Hurtado, alcalde de la Santa Hermandad 
y vecino de la villa de Albacete. La deuda habia sido contraida por su ma
rido Diego Lopez con Maria Lopez, que era criada de! dicho Matias Hur
tado, y este se los habia adelantado. 

Encontramos aquf un caso de reconocimiento de las deudas de! marido 
difunto por parte de la viuda, aunque parece que no habia obligacion legal 
en este sentido. 

El caso contrario lo tenemos en una escritura de! 11 de diciembre de 
1588 por la que Gil Jimenez de Las Penas se comprometio a pagar a An
tonia Diaz, viuda de Anton Martfnez de La Gineta, doce ducados por la 
deuda que tenia con ella su difunto padre Miguel de Las Penas. Aquf ve
mos como el hijo "hereda" una deuda y la reconoce tambien. 

* Maria Sanz, viuda de Alonso de Montalbo, junto con sus hijos y yer
no vendio por escritura de 6 de noviembre de 1588 una haza de once al
mudes de sembradura de cebada a Alonso Aguado el mozo, por treinta 
ducados. 

Esta escritura es particularmente interesante porque confirma clara
mente la autonomia jurfdica de las viudas de que hablabamos antes: 

"Sepan quantos esta carta de benta en esta publicaforma bieren como 
nos Maria Sanz biuda de Alonso de Montalbo y Sebastian de Piqueras su 
yerno y Mari Sanchez su mujer y Fram;isco de Montalbo y Diego de Mon
talbo y Catalina Garfia y Juana Garfia y Benyta Garfia mayores que 
confesamos ser de beinte y finco annos y Ana Garfia mayor que confieso 
ser de beinte annos y menor de bentifinco todos hijos y herederos de 
Alonso de Montalbo nuestro padre difunto y de la dicha Mari Sanz nues
tra madre vezinos que somos desta villa de Albafete con lifenfia y espre
so consentimyento que pedimos yo la dicha Mari Sanchez al dicho Sebas
tian de Piqueras my marido y nos las dichas Catalina Garfia y Juana 
Garfia y Benyta Garfia y Ana Garfia a la dicha Mari Sanz nuestra ma-
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dre questa presente para juntamente con ellos hazer e otorgar esta es
criptura e yo el dicho Sebastian de Piqueras e la dicha Mari Sanz damos 
e otorgamos la dicha lirenria a vos las susodichas segun que por vos nos 

d 'd 711 es pe z a .... 

Como puede verse, todas las mujeres de la familia piden consentimien
to para otorgar la escritura, salvo la viuda y madre de la familia que se 
equipara con los hombres (sus hijos y el yerno) al actuar independiente
mente sin necesidad de permisos, y otorgandolo ella a sus hijas. 

* El 15 de diciembre de 1588 Dofia Isabel de Solis, viuda de Gabriel de 
Espinosa, compareci6 ante el escribano para legalizar dos actos: de una 
parte el trueque acordado con Pascual Martinez de Los Blancares sobre 
ciento cincuenta y cuatro almudes de tierra que posefa Da Isabel en el 
heredamiento de Los Blancares a cambio de ciento cincuenta y seis almu
des y medio de tierras trigales que el dicho Pascual tenfa en el mismo lu
gar; y de otra parte la compra al mismo Pascual Martinez de una parte de 
casa situada en el heredamiento de Los Blancares y que lindaba con la de 
Da Isabel a cambio de mil reales castellanos, equivalentes a treinta y cua
tro mil maravedls. 

Ademas del volumen del negocio, estas escrituras destacan por estar 
firmadas de mano de na Isabel de Solis, caso bastante extrafio entre muje
res, como veremos. 

* Por la misma raz6n de la magnitud de la compraventa merecen des
tacarse las escrituras otorgadas por Da Marfa de Alarcon, viuda de Gaspar 
de Cantos, ante Pedro Hurtado Armero el dfa 31 de diciembre de 1588. 
Por la primera escritura Da Marfa compra unas casas que Juan de Arroyo 
(representado por Miguel del Castillo, boticario) tiene en la calle de las 
Huertas de la villa de Albacete, pagando por ellas mil setecientos reales 
.castellanos. Por la segunda se compromete a pagar a Agustin Guerrero, 
vecino y regidor de la ciudad de Alcaraz, una deuda de sesenta y seis du
cados. 

* Aunque no se trata de una escritura de compraventa, podemos incluir 
en este apartado la situaci6n en que quedaba una viuda por el testamento 
de su marido. Como ejemplo citamos el testamento de Martin de Cantos 
Felipe, dado el 19 de marzo de 1592 en la villa de Albacete, donde se es
tablece que 

7 
A.H.P. Albacete, Secci6n Protocolos, Legajo I. Escribano Pedro Hurtado Armero, Expediente I 
bis, f. 78a. 
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Es my voluntad que dona Elbira de Cantos my muger sea tutora de fas 
personas y bienes de mys hijos Gaspar de Cantos Gines de Cantos y dona 
Maria de Cantos y del postumo que nariere por estar a el presente pre
fiada y porque confio y aprueuo su buena yndustria y diligenria y que 
terna en admynistrar y myrar por sus personas y bienes como conbenga 
la rreleuo de dar fas fianras que los demas tutores y curadores son obli
gados a dar y mando que no le sean pedidas ni algun xenero de caurion 
ny aseguramiento y asy lo encargo y rruego ... 8 

Los albaceas nombrados son su mujer y su tfo Miguel Benitez. Como 
vemos, las restricciones que pesaban sobre las viudas en cuanto a la tuto
rfa de las personas y bienes de los hijos no siempre eran tan severas como 
hemos visto en las generalidades sobre la situacion jurfdica de la mujer9

• 

•Un segundo apartado en las escrituras de compraventa lo compondrf
an aquellas en que intervienen mujeres casadas. En estos casos la mujer 
nunca es el principal otorgante y siempre tiene que obtener el permiso le
gal de su marido para poder actuar en la escritura. Situacion bien diferente 
de la de las viudas que acabamos de ver, pues estas se constitufan en las 
principales (y muchas veces unicas) otorgantes de las escrituras y no ne
cesitaban el permiso de ningun hombre para actuar legalmente. 

A tftulo de ejemplo de lo que acabamos de decir podemos citar las si
guientes escrituras: 

* Pedro de Alfaro y su mujer Juana Lopez Tarraque declaran, pores
critura de 30 de octubre de 1588, haber recibido de Alonso de Noguera 
veinte fanegas de trigo "rubion" como rento de unas tierras que le arrenda
ron, propiedad de la dicha Juana Lopez. Pues bien, aun siendo la mujer 
propietaria unica de estas tierras, ha de pedir licencia a su marido para 
otorgar la escritura y en ella actuan tanto el marido como la mujer. 

* Martfn de Cantos Felipe y su mujer Elvira de Cantos, vecinos de Al
bacete, se obligan a pagar un censo anual de dos mil seiscientos setenta y 
dos maravedfs a la iglesia de San Juan Bautista de la villa de Albacete, 
por escritura dada el 24 de noviembre de 1588 ante Pedro Hurtado Arme
ro. En el inicio de la escritura puede leerse 

8 
A.H.P. Albacete, Secci6n Protocolos, Legajo I. Escribano Pedro Hurtado Armero, Expediente 
2, f. 85r y 86a. 

9 
Cfr. GARciA FERNANDEZ, Maximo. Herencia y patrimonio familiar en la Castilla de/ Anti
gua Regimen ( 1650-1834 ): efectos socioecon6micos de la muerte y la partici6n de bienes. Va
lladolid: Universidad, 1995. p. 25 y 246. 
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.. con lir;enr;ia y autoridad y espreso consentimiento que ante todas cosas 
yo la dicha dona Elbira pido y demando a vos el dicho Martin de Cantos 
para juntamente con vos hazer y otorgar y jurar esta escriptura y lo que 
en ella sera contenydo e yo el dicho Martin de Cantos day e conr;edo la 
dicha lir;enr;ia a vos la dicha dona Elbira my muger segun que par vos me 
es pedida y demandada y me obligo de no la rrebocar so obligar;ion que 
ha go de my persona e bienes ... 10 

* Salvador Roca, su mujer Ursula de Villanueva y su cufiado Pedro de 
Villanueva, vecinos de Albacete, venden a Pedro Garcfa un pedazo de vi
fia de unas mil ciento cincuenta vides situado en el termino de Albacete, 
sobre el que pesa un censo de veinte ducados por el que se paga una pen
sion a raz6n de 14: 1 al convento de la Encarnacion de esta villa. Se vende 
por precio de siete ducados y al comienzo de la escritura Ursula de Villa
nueva demanda el consentimiento expreso de su marido, que le es conce
dido. 

La dependencia legal de las mujeres casadas y la nula autonomfa que 
tenfan para administrar sus bienes pueden verse en su caso mas extrema si 
acudimos a las cartas de poder otorgadas a los maridos: la mujer tiene que 
pedir permiso al marido hasta para concederle el poder, y ademas este es 
absoluto para disponer de todos los bienes de la mujer sin ninguna condi
ci6n. La libertad que otorga no es comparable a la que se da en las cartas 
de poder de un hombre a otro, ni tampoco con la que dan las viudas en 
poderes extendidos a alguno de sus hijos. 

Como ejemplos de estas cartas de poder pueden verse la que Juana 
Martinez, mujer de Juan Tirado, le concedi6 para comprar mulas, ganados 
y otra cualquier mercancfa que estimase oportuno (dada el 22 de octubre 
de 1588); la que Ana Ximenez, vecina de Albacete y moradora en el Sa
lobral, otorg6 a su marido Juan de Rodenas el 11 de diciembre de 1588; o 
el poder de otra Juana Martinez a su marido Juan Hortin del Castillo que 
se transcribe en el Apendice Documental (Documento 2). Todas estas 
cartas de poder se otorgaron ante el escribano Pedro Hurtado Armero, y se 
conservan en el Archivo Hist6rico Provincial de Albacete, Secci6n Proto
colos, Legajo 1. 

Ademas de apreciarse en estos ejemplos la nula autonomfa de las muje
res casadas, una lectura detenida del referido Documento 2 nos pone por 
primera vez en contacto con las caracteristicas que diferencian !as escritu-

10 
- A.H.P. Albacete, Secci6n Protocolos, Legajo I. Escribano Pedro Hurtado Armero, Expediente I 

bis, f. 91r. 
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ras otorgadas por mujeres de las de los varones: las leyes especiales que 
rigen para las mujeres y el uso del juramento de no ir contra lo contenido 
en la escritura. Volveremos sobre este tema mas adelante. 

• Un ultimo apartado lo forrnan las escrituras de compraventa otorga
das por mujeres solteras. Casi siempre comparecen ante el escribano 
acompafiadas por algun familiar varon (padre, hermano,. .. ) y otorgan la 
escritura juntamente con este. 

Solo hemos encontrado un caso en que una mujer soltera por sf misma 
actua en una escritura: el 31 de diciembre de 1588 Catalina Ruiz, donce
lla, hija de Benito Ruiz de Burgos, vende a Fulgencio Martinez tres aran
zadas 11 y media de vifia por cuarenta y cinco ducados, dandole escritura 
de ello ante el escribano Pedro Hurtado Armero en la villa de Albacete 
donde residfan. Aunque no se especifica en el documento si su padre vi
vfa, Catalina Ruiz otorga la escritura de forma autonoma sin hacer constar 
ningun permiso de su padre ni de otro familiar. 

Diferente es el caso de Catalina Cortes, que el 7 de octubre de 1588 
comparecio ante el mismo escribano junto a su padre Martin de Torres. El 
objeto era vender una casa situada en la calle de San Sebastian de la villa 
de Albacete que Martin de Torres habfa recibido como dote al casar con 
su primera mujer, Mari Gomez, madre de Catalina. Por tratarse de un bien 
perteneciente a la dote de su madre, Catalina Cortes (soltera y mayor de 
veinticinco afios) interviene en la escritura juntamente con su padre, pero 
al principio de la misma se especifica una formula de autorizacion similar 
a la que hemos visto dar a las mujeres casadas sus maridos 
con lirenria y autoridad y espreso consentimiento que ante todas las co
sas pido y demando yo la dicha Catalina Cortes a vos el dicho Martin de 
Torres mi padre para juntamente con vos hacer y otorgar esta escriptura 
y lo en ella contenido y yo el dicho Martin de Torres day e conredo la di
cha lirenria a vos la dicha Catalina Cortes mi hija 12 

La casa pasaba a propiedad de Luis Martf nez Guantero, al redimir este 
el censo de nueve mil maravedfs de principal por el que Luis de Alarcon 
habfa tornado la casa, junto con las pensiones corridas. 

En cambio, cuando la mujer soltera actua en la escritura acompafiada 
por sus hermanos lo hace con autonomfa, sin solicitar permiso de estos. 

11 
La aranzada era una medida agraria muy usada en toda Castilla, compuesta de cuatrocientos es
tadales y equivalente a cuatrocientas cuarenta y siete deciareas. 

12 
A.H.P. Albacete, Secci6n Protocolos, Legajo I. Escribano Pedro Hurtado Armero, Expediente 
I, f. 16r. 
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Como ejemplo podemos citar el caso de Catalina Lopez y el de Catalina 
de Lujan. 

Catalina Lopez y su hermano el bachiller Anton Lopez Tello, clerigo, 
otorgaron el 12 de diciembre de 1588 escritura de finiquito y quitacion del 
pleito que mantenfan con Juan Piqueras, clerigo que fue del lugar del Po
zuelo y ya difunto, por un carro herrado y los alquileres de una mula que 
tuvo en su poder pertenecientes a los dos hermanos. En esta fecha se die
ron por satisfechos al recibir de Pedro de los Herreras, clerigo y testamen
tario de Juan de Piqueras, la cantidad de doscientos reales en saldo de 
aquella deuda. 

El 31 de diciembre de 1588 Alonso de Lujan de Frfas, Juan de Frfas 
Lujan y Catalina de Lujan, hijos y herederos de Juan de Frfas, mayores 
todos de veinticinco afios, actuando de mancomun vendieron a Miguel del 
Castillo, boticario, un solar con un cuerpo de casa y un vifiedo de unas 
cuatrocientas cepas por ochenta ducados. 

Podemos concluir que las solteras solo actuaban con autonomfa una 
vez que habfa muerto su padre, y en este caso no tenfan que pedir consen
timiento legal a sus hermanos para administrar la herencia que hubiesen 
recibido. 

Hasta aquf hemos visto las diferencias que hay entre las escrituras de 
compraventa otorgadas por mujeres en funcion del estado civil de las 
mismas. Sin embargo estas escrituras tienen en comun dos rasgos que ya 
hemos apuntado: la renuncia expresa a las leyes de mujeres y el uso de un 
juramento religioso para no contravenir nunca los terminos de la escritura. 

En el Antigua Regimen la desigualdad jurfdica era la norma, pues por 
su misma esencia cada estamento detentaba unas leyes propias (unos "pri
vilegios", cuya etimologfa procede precisamente de ser leyes privadas, 
propias de cada estamento o gmpo ). De esta forma existfan leyes especia
les para los clerigos o los nobles, o para los vecinos de cada lugar. De la 
misma manera las mujeres formaban un gmpo especial al que en virtud de 
la debilidad reconocida a su sexo la ley otorgaba un tratamiento diferente. 

Al otorgar una escritura, tanto un hombre coma una mujer, era habitual 
que renunciasen a las leyes del propio fuero y jurisdiccion para someterse 
alas del lugar en que se realizaba la escritura en todo lo referente al cum
plimiento de la misma. En las escrituras en que intervienen mujeres se 
afiaden ademas unas clausulas por las que las otorgantes renuncian a las 
leyes especiales de mujeres a la hora de someterse a lo dispuesto por la 
escritura que otorgan (lo mismo ocurre por ejemplo con los clerigos, que 
tambien renuncian en las escrituras a la cobertura de las leyes especiales 
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de su estado ). 
En las escrituras se especifican cuales eran estas leyes. Podemos tomar 

como muestra la escritura de Ana de Cantos, viuda de Diego del Peral y 
vecina de Albacete, por la que se obliga a pagar al licenciado Yllescas de 
Castro, vecino y regidor de la ciudad de Alcaraz, nueve mil cuarenta y 
seis maravedf s por la compra de ciento dieciocho arreldes 13 de tocino, da
da en Albacete el 24 de noviembre de 1588. El licenciado Yllescas vendio 
por estas mismas fechas una gran carga de tocino en la villa de Albacete a 
traves de su mayoral, pues hay varias escrituras referentes a las compras 
hechas por estas fechas por vecinos de Albacete; !as escrituras estan im
presas y solo se afiadfa a mano el nombre de! comprador, la cantidad de 
tocino comprado y el dinero de la venta (las debia llevar asf preparadas el 
mayoral, siendo el unico caso que hemos encontrado de impresos en los 
protocolos notariales revisados ). 

Pues bien, en la escritura de venta a Ana de Cantos se afiadio una nota 
al final que dice " ... y rrenunr;io Las !eyes de Los enperadores senatus con
sulto y be Liano y Las demas que hablan en fauor de Las mugeres de que 
confeso estar avisada ... 14

". Otras escrituras registran mas !eyes especiales 
de !as mujeres: las contenidas en la Nueva Constitucion, !eyes de Toro y 
Partida. 

Cuando una mujer otorgaba una escritura, especialmente si estaba ca
sada, solfa prestar juramento de no ir contra lo contenido en la escritura. 
Aunque no siempre se encuentra este juramento, sf que hemos hallado 
bastantes casos en que aparece, mientras que en las escrituras otorgadas 
por hombres solo en un caso lo encontramos. 

Por lo comun el juramento de no contravenir la escritura se hacfa por 
Dios, por la Virgen Maria, por los Evangelios y por una sefial de la cruz 
que se trazaba en la misma escritura; puesta la mano derecha sobre esta 
cruz, la mujer hacfa el juramento. Tambien se comprometfa a no pedir la 
revocacion del mismo a ninguna autoridad religiosa, e incluso aunque la 
absolucion le fuese concedida espontaneamente no la usaria, so pena de 
perjurio. 

La razon de afiadir este refuerzo especial a la escritura (que practica
mente nose usa entre los varones) noses desconocida, aunque puede con
jeturarse que algunas mujeres intentarfan revocar o modificar escrituras 

13 
Un arrelde era una pesa usada principalmente para pesar came, equivalente a cuatro libras. 

14 
A.H.P. Albacete, Secci6n Protocolos, Legajo I. Escribano Pedro Hurtado Armero, Expedientc 
1 bis, f. 1 OOr. 
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contrarias a sus intereses en las que habfan sido coaccionadas de alguna 
manera por el marido; de esta forma se afiadfa un seguro suplementario a 
lo hecho por este. 

11.3.3. Dotes 

Tambien aparecen entre las escrituras consultadas algunas de dotes y 
arras, que tienen un doble valor para este estudio: por una parte nos in
forman de la capacidad de disposici6n que tenfa la mujer sobre estos bie
nes que aportaba al matrimonio; por otra nos aportan datos sobre la situa
ci6n econ6mica femenina y sobre algunos aspectos de su vida cotidiana. 

La primera cronol6gicamente y la mas escueta en sus datos es la escri
tura de dote y arras de Angela Martinez, morisca de la villa de Albacete, 
dada el 9 de octubre de 1588 por su marido Luis de Moratalla (tambien 
cristiano nuevo) ante el escribano Pedro Hurtado Armero. Esta escritura 
tiene el interes suplementario de darnos informaci6n sobre un grupo mar
ginado como era el de los moriscos. 

Lo primero que podemos observar en ella es la asimilaci6n real o for
zosa de las costumbres cristianas en los asuntos matrimoniales 

Sepan quantos esta carta de dote y arras bieren como yo Luis de Mo
ratalla christiano nuevo del rreyno de Granada listado en esta villa de 
Albaf;ete otorgo y conozco por esta presente carta y digo que mediante 
Dias y con su graf;ia yo me e casado por palabras de presente que haf;en 
ligitimo matrimonio con Angela Martinez christiana nueva listada en esta 
villa y porque me entiendo? belar con ella enfaz de la Santa Madre Ygle
sia y rresf;euir las bendif;iones nuf{iales ... 15 

En la escritura Luis de Moratalla reconoce que Angela Martinez ha 
aportado al matrimonio una dote de doce ducados en dinero, a la que el 
afiade ocho ducados en concepto de arras 
por honrra del linaje de la dicha Angela Martinez y porque es muger on
rrada y de buenas costunbres yo el dicho Luis de Moratalla de mi propia 
y agradable voluntad y de mis propios bienes le mando en arras para 
acresf;entamiento del dote de la dicha Angela Martinez ocho ducados en 
rreales [. .. ] por manera que junta todo el dicho dote y arras son veinte 
ducados los quales dichos veinte ducados quiero y es mi voluntad que la 
dicha Angela Martinez mi esposa los aya y tenga senalados sabre todos 

15 
A.H.P. Albacete, Secci6n Protocolos, Legajo 1. Escribano Pedro Hurtado Armero, Expediente I 
bis. 
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mis bienes muebles y rraizes que tengo de presente y terne de aqui ade
lante16 

Si el matrimonio llega a ser disuelto por cualquier causa, Luis de Mo
ratalla se compromete a dar los veinte ducados a Angela Martf nez o a sus 
herederos. 

Asf pues la dote daba a la mujer un poder economico como posesora de 
unos bienes que no le podfan ser enajenados, pero al mismo tiempo su si
tuacion era ambigua al no poder administrarlos libremente. En esta escri
tura puede verse tambien la union entre la dote (en este caso, las arras) y 
la honra: el marido concede estos bienes a su esposa por honra de su lina
je y por ser mujer de buenas costumbres. 

El 14 de noviembre de 1588 Pedro Fajardo, vecino de la ciudad de 
Chinchilla, y su mujer Catalina de Munera comparecieron ante el escriba
no Pedro Hurtado Armero en la villa de Albacete para realizar una escri
tura17 que recogiese los bienes dotales que Benito Serrano, padre de Cata
lina, le habfa entregado "para sustentar las cargas del matrimonio". 

La escritura tiene varios objetivos: realizar un inventario de cuales eran 
estos bienes, registrar su valor en dinero, asegurar su consideracion como 
bienes dotales separados de los del marido (y que debfan por tanto volver 
a Catalina de Munera o a sus herederos al disolverse el matrimonio ), y re
frendar la entrega de estos bienes para que no pudiesen volver a ser re
clamados al padre de la novia (tambien en esta escritura aparece la formu
la del juramento de la mujer de no ir contra lo dicho en ella, que hemos 
visto en las de compraventa). 

Lo mas interesante es que se incluye un memorial detallando todos los 
bienes que componfan la dote y su valor monetario, circunstancia que nos 
permite conocer cual era el ajuar que la mujer aportaba al matrimonio y 
asimismo la cuantfa economica de este. 

En la dote se inclufan objetos personales, muebles, objetos de menaje, 
etc. que compondrfan el ajuar domestico. Podemos clasificarlos en varios 
apartados: 

* Ropas personales: "una ropa fusada con ter(:iopelo labrado y car-

16 
Ibidem. 

17 
A.H.P. Albacete, Secci6n Protocolos, Legajo I. Escribano Pedro Hurtado Armero, Expediente 
1 bis, f. 74 y 75. 

Sobre la importancia de !as dotes en !as transmisiones patrimoniales, Cfr. GARCIA FERNAN
DEZ, Maximo. Herencia y patrimonio familiar en la Castilla del Antigua Regimen (1650-
1834): efectos socioecon6micos de la muerte y la partici6n de bienes. Valladolid: Universidad, 
I 995. p. 255 y SS. 
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neada ... una saya de grana guarneszida con terr;iopelo ... una saya vellori 
llana ... un jubon de Olanda ... un manta de anascote ... una camisa de on-
bre de ruan ... " 

* Joyas: "una guarnir;ion de axofar ... dos anillos de oro" 
* Ropa de hogar: "dos savanas nuevas de ruan ... dos lenzuelos nue

vos ... dos cabezeras labradas ... unas caydas de cortinaje de salas ... un pano 
de mesa de veynte y dos en verde nuevo de dos varas y media ... ", a las que 
se afiadfan varios manteles, una alfombra nueva, dos cabeceras de alfom
bra y un colch6n blanco. 

* Muebles: "una cama de cordeles nueva con sus cordeles nue
vos ... una arquica con su zeradura ... un haul nuevo con su zeradura .. una 
area grande con un caxon ... un sillon de cuero y dos medias sillas ... un 
banco ... " 

* Objetos de menaje: "una caldera ... un zernadero y unas maseras ... un 
almirez con su mano" 

Ademas de estos objetos, tambien formaban parte de la dote cuarenta y 
cinco ovejas y quince borregas, dos moruecos, dos carneros y un manso 
blanco, y una aranzada de vifia. 

El conjunto de los bienes dotales valorados monetariamente sumaba un 
total de cincuenta mil trescientos sesenta y cuatro maravedfs, sin contar el 
valor de la aranzada de vifia que aun no se habfa tasado y que debfa in
cluirse posteriormente en el inventario. En total, una dote bastante consi
derable. 

Podemos compararla con la de Marfa Sanz de Villena, hija de Francis
co de Villena, ya difunto. Al casar con Gaspar Roman, platero de la villa 
de Albacete, Marfa recibi6 de Juan Zapata y Marfa Carrasco (albaceas de 
su difunto padre) una serie de bienes muebles recogidos en la escritura 
otorgada ante el escribano Pedro Hurtado Armero el 25 de marzo de 
159218

• Como en el caso de Catalina de Munera, los bienes pueden clasifi
carse en varias categorfas: 

* Ropas personales: "una basquina de rraxo de mezcla guarnesr;ida 
con terr;iopelo pardo ... otra basquina de pano frailesco llana ... una rropa 
parda de telilla de seda guarnesr;ida de rraso pardo ... un corpino de ter
r;iopelo pardo labrado .... otro corpino de terr;iopelo leonado ... un monjil 
de bayeta negro ... una saya berdosa con tres fajas de terr;iopelo ... un ju-

18 
A.H.P. Albacete, Secci6n Protocolos, Legajo I. Escribano Pedro Hurtado Armero, Expediente 
2, f. 91, 92 y 93. 

Ver en Apendice Documental, Documento 3. 
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ban de telilla dorado ... una rropa negra frisada ... 11 y otros artf culos, entre 
los que destacan varias gorgueras y tocas. En este caso las ropas persona
les forman el grueso de la dote. 

* Joyas y objetos suntuarios: 11r;inco sortijas de oro ... unas quentas de 
ar;abache gruesas... un quadro pequeno de la Adorar;ion de los Rreyes ... 
un dedal de plat a ... dos rrosas una de hilo de oro y otra de seda ... unos 
chapines dorados ... 11 

* Muebles y objetos del hogar: 11un colchon de lienr;o casero poblado 
de Zana ... un cortinaje de los de Villena ... un area de pino de seis quartas 
con su r;erradura de par dentro ... dos cabezeras de rruan labradas con 
seda negra ... una mesa de manteles de labores ... una arquilla de nogal ... 
una alfonbra ... dos cabezeras de alfonbra ... " 

Ademas formaban parte de la dote cuatro fanegas de trigo. En conjunto 
el valor de todos los artfculos ascendia a cincuenta y siete mil cuatrocien
tos ochenta y cuatro maravedfs, un valor ligeramente superior al de la dote 
de Catalina de Munera. 

Dos diferencias podemos encontrar entre ambas dotes: Ja que acaba
mos de ver se compone mas de objetos de uso personal y suntuarios, sin 
que encontremos tantos objetos de menaje sencillos como en la anterior; 
ademas esta ultima dote estaba formada por una parte de la herencia de! 
difunto padre de la recien casada y por otra por la herencia que esta habia 
recibido a la muerte de una hermana suya casada con un tal Pascual Gar
cia de Munera. 

Como es habitual, el marido se compromete a devolver el importe de la 
dote cuando se disuelva el matrimonio, juntamente con lo que se haya me
jorado y multiplicado durante el tiempo del mismo, pagando ademas las 
costas de la cobranza. Para ello obliga sus propios bienes y se comprome
te ademas a no utilizar los de la dote de su mujer para cubrir sus propias 
deudas (es curioso que se diga en la escritura "no los obligare secreta ny 
ocultamente a mys deudas crimynes ny er;esos en nynguna manera ", lo 
que hace pensar que a pesar de !as disposiciones legales los bienes dotales 
de !as mujeres no estaban a salvo de artimafias para enajenarlos). 

Teniendo en cuenta que en la sociedad de! Antiguo Regimen el matri
monio entre personas de similar situaci6n econ6mica y social era la nor
ma, podemos deducir que Maria Sanz de Villena, que casa con un artesa
no, provendria de esta misma clase. Como vemos no faltaban los objetos 
suntuarios (hasta un cuadro, si bien de poco valor) ni la ropa de calidad 
(telas de Ruan, de Bretana, terciopelos, rasos, etc.) entre !as clases artesa
nas urbanas. 
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Un testimonio de mayor nivel de riqueza lo tenemos en la dote de Ma
rina Cortes, hija de Garcia Cortes, vecino de la villa de Albacete. AI plan
tearse su casamiento con Bernardos de la Osa Galiano, vecino de la villa 
de Almansa, su padre y su futuro marido concertaron ante el escribano 
Pedro Hurtado Armero, por escritura dada el 13 de abril de 159219 el mon
to de la dote y la forma de pago. En total Garcfa Cortes daba a su hija para 
ayudarla a sustentar Ias cargas del matrimonio veinticinco mil reales cas
tellanos, que traducidos a maravedis (a raz6n de treinta y cuatro marave
dis por cada real, como se especifica en la escritura) suman ochocientos 
cincuenta mil maravedis, suma muy considerable. La dote se entregarfa en 
dos plazos: veinte mil reales "en ganado lanar par lo que baliere estima
do y apresr;iado a el tienpo del entrego y en alhajas y mueble de casa" tan 
pronto como "fueren casados y belados segun harden de la Santa Madre 
Yglesia"; y Ios cinco mil restantes el dfa de San Miguel (29 de septiem
bre) de 1593, en dinero o en ganado. 

Es una pena que en este caso no se incluyese ningun memorial deta
llando las alhajas y muebles de casa que habrfan de formar parte de la do
te, y que tampoco nos de noticias la escritura sobre el oficio o la situaci6n 
social de esta familia. 

Si este es un caso especial de riqueza entre los encontrados, no faltan 
los de dotes en torno a los cincuenta mi! maravedfs. Para concluir vamos a 
mencionar el caso de Quiteria Hernandez cuyos bienes fueron registrados 
ante el escribano por su madre y hermano20

• En este caso no consta que la 
interesada fuese a casarse de forma inmediata, pero es interesante que en 
una de las escrituras se mencione que Ios bienes son "para que pueda me
xor tomar estado", lo que nos indica que al menos en lo que podrfamos 
llamar "clases medias" la dote era un requisite indispensable para el ma
trimonio o el ingreso en un convento. 

Quiteria Hernandez era hermana de un clerigo presbitero, Martin Co
rredor, al que encontramos a menudo en las escrituras notariales en diver
sos negocios. El 8 de mayo de 1592 hizo donaci6n a su hermana de unas 
casas suyas situadas en la ca11e Puerta de Chinchilla de la villa de Albace
te, con un huerto, un corral, un palomar y una caballerfa; ademas de tres 
aranzadas de vifia; todo e11o con el fin de ayudarle a "tomar estado" que 
acabamos de decir (nose valoran estos bienes en dinero). 

19 
A.H.P. Albacete, Secci6n Protocolos, Legajo I. Escribano Pedro Hurtado Armero, Expediente 
2, f. 114. 

20 
Ibidem, f. 139. 
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En este mismo dfa Quiteria Hernandez ratific6 documentalmente por 
otra escritura haber recibido de su madre a cuenta de la legf tima de su pa
dre difunto una serie de bienes que apreciados montaban un valor de 
treinta y ocho mil trescientos setenta y ocho maravedf s. La contigtiidad de 
ambas escrituras nos induce a pensar que el fin de esta donaci6n era el 
mismo. 

El interes de esta ultima escritura esta en darnos una vision de un ajuar 
femenino mucho mas prosaico que los vistos en casos anteriores. Aquf la 
mayor parte de los bienes son muebles y ropas de hogar; en el inventario 
se mencionan: tres colchones de fustan pardo poblados de lana, un col
ch6n de lienzo tambien con lana, seis sabanas de brin21

, dos sabanas de 
Ruan, seis almohadas de cama ( cuatro de ell as labradas con estambre y 
dos deshiladas y con randa22

), dos frazadas de cama blancas, dos coberto
res (uno azul con fleco de estambre y otro colorado con fleco verde y co
lorado y dos randas alrededor), seis sillas, una alfombra mediana de dos 
varas y media con tres ruedas de colores, una carpeta toledana azul, dos 
mesas, doce pafiizuelos de mesa, dos camas de cordeles, un cortinaje de 
Villena con tres tiras deshiladas, otro cortinaje morisco, dos areas grandes 
y dos pequefias con sus cerraduras, dos sartenes, cuatro asadores, cuatro 
cucharas de hierro, dos calderas (una mediana y otra grande), un caldero, 
dos bancos, tres tinajas grandes (una de ochenta arrobas, otra de setenta y 
otra de sesenta) y cuatro pequefias (dos de doce arrobas, una de cuatro y 
otra de cinco), entre otros artfculos. 

III. OTROS ASPECTOS DE LA SITUACION FEMENINA 

Entre los objetivos de este trabajo figura, de forma un poco accesoria, 
describir otros aspectos sobre la situaci6n de la mujer que se deducen del 
estudio de estas escrituras. 

Ademas de los aspectos jurf di cos que venimos comentando hay una se
rie de informaciones que emanan de estos documentos y que podrfamos 
agrupar en tres apartados: situaci6n cultural, situaci6n econ6mica y aspec
tos de la vida cotidiana. 

En el apartado cultural vemos por las escrituras que la mayorfa de las 
mujeres que intervienen en ellas no saben escribir. De todas las mujeres 

21 
Tela ordinaria y gruesa que se usaba para forros y para pintar al 6leo. 

22 
El estambre era un hilo formado por hebras de Jana peinadas; la randa era una especie de encaje 
labrado o tejido con aguja. 
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que hemos visto pasar por estas escrituras s6lo tres sabfan firmar y lo hi
cieron. Aunque el no saber escribir no era privativo de las mujeres, y de 
hecho muchos hombres tampoco firman en las escrituras porque no saben 
hacerlo, sf es significativo que por ejemplo en el caso de la escritura por la 
que Catalina de Lujan y sus hermanos venden un solar (a la que nos he
mos referido en la pagina 77) la unica que no sabe firmar es Catalina, 
mientras que sus hermanos sf han recibido esta ensefianza. 

Tambien dentro de este apartado podrfan incluirse las fuertes creencias 
religiosas que se deducen de las escrituras (veanse los testamentos, o el 
uso del juramento por la cruz que se hace en las escrituras donde intervie
nen las mujeres), aunque la intensa religiosidad noes un aspecto privativo 
de las mujeres, y menos en la epoca que estamos tratando. 

Dentro del campo econ6mico hemos visto a las mujeres participar en 
numerosas actividades, especialmente a las viudas por la mayor autono
mfa legal de que gozaban. Hay mujeres que compran y venden casas, ga
nados, campos de secano o regadfo, reciben rentas por el arrendamiento 
de sus posesiones, constituyen censos o los redimen, pagan las pensiones 
correspondientes a esos censos, cobran deudas, hacen trueques de tierras y 
casas para redondear sus posesiones, actuan como tutoras de sus hijos, 
etc., es decir, que participan en todos los sectores de la vida econ6mica de 
la villa23

• De algunas escrituras se deduce que habfa mujeres trabajando de 
criadas, puesto que se les pagan salarios por ello; pero no hemos encon
trado constancia documental de la participaci6n activa de la mujer en 
otros oficios manuales. 

En el apartado de la vida cotidiana son multiples las informaciones que 
pueden inferirse de estos protocolos notariales, y pasamos a detallar las 
mas relevantes. 

Un aspecto curioso es que las escrituras confirman la existencia de un 
sistema de transmisi6n de apellidos muy anarquico. En ocasiones los hijos 
llevan el apellido paterno, como es el caso de Alonso de Arenas, hijo de 
Francisco de Arenas y Mari Martinez, o el de Catalina Ruiz, hija de Beni
to Ruiz de Burgos; en otras ocasiones llevan el apellido materno, como 
Quiteria Hernandez, hija de Martfn Corredor y Quiteria Hernandez. Pero a 
menudo se mezclan los apellidos paterno y materno, dando lugar a que los 

23 
Un caso especialmente relevante es el de Quiteria Hernandez, viuda de Martin Corredor, que 
junto a su hijo Martin Corredor, clerigo presbftero, era arrendataria del beneficio de la uva y 
diezmo de lo menudo que el mercader Diego Hernandez tenfa en la villa de La Gineta. Por este 
arrendamiento se comprometieron a pagarle veinte mil maravedfs en un afio. 
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hermanos lleven apellidos diferentes: asi el hermano de esta Quiteria Her
nandez se llama Martin Corredor como su padre; los hijos de Juan de Fri
as se Haman Alonso de Lujan Frias, Juan de Frias Lujan y Catalina de Lu
jan. 

La situacion se complica cuando ademas se introduce otro apellido di
ferente al paterno o materno: vease el caso de los hijos de Maria Sanz y 
Alonso de Montalbo, que se llaman Mari Sanchez, Francisco de Montal
bo, Diego de Montalbo, Catalina Garcia, Juana Garcia, Benita Garcia y 
Ana Garcia; o el de Gonzalo Lopez Garrido, hijo de Gonzalo Lopez y 
Juana Garcia; o el caso de Catalina Cortes que se declara hija de Martin 
de Torres y Mari Gomez. En resumen, podemos decir que el sistema de 
transmision de apellidos aparece bastante confuso y despista a menudo en 
la construccion de arboles genealogicos. 

Otro aspecto de la vida cotidiana que las escrituras reflejan fielmente 
es la composicion de los ajuares domesticos y las ropas de vestir usadas. 
En el mobiliario de las casas hemos visto aparecer camas de cordeles, me
sas, sillas de costilla (se llamaban costillas los travesafios del respaldo de 
la silla), sillones, bancos, areas grandes y pequefias, baules con sus co
rrespondientes cerraduras, etc. Este mobiliario se completaba con los adi
tamentos apropiados para hacer la vida mas confortable: colchones de 
lienzo o fustan 24 rellenos de lana, almohadas, alfombras, cortinajes (de los 
que aparecen nombrados dos tipos: los de Villena y los moriscos). 

El menaje nombrado en las escrituras es el que se ha seguido utilizando 
casi hasta nuestros dias en las casas manchegas: calderas, cedazos para 
separar la harina del salvado (cernederos), artesas para amasar (maseras), 
morteros o almireces con su mano correspondiente para moler los condi
mentos, sartenes, asadores, cucharas, tinajas, etc., que nos hablan de la 
elaboracion en los hogares de muchos de los alimentos (como el pan, 
aunque en la epoca existian ya panaderias donde se vendia cocido ). 

La ropa de hogar se muestra variada y relativamente rica: hay sabanas 
y cabeceras de Ruan25

, manteles, servilletas, colchas y mantas. No falta la 
elegancia y la preocupacion estetica en estos artfculos funcionales: asf hay 
cobertores con flecos y tiras de encaje (recuerdese el llamativo cobertor 
colorado con fleco verde y colorado y dos randas alrededor, del ajuar de 

24 
El fustan es una tela gruesa de algod6n con pelillo en una de sus caras; su nombre deriva de 
Fustat, ciudad vecina a El Cairo; tiene por tanto un origen arabe. El lienzo se fabricaba con lino, 
cafiamo 0 algod6n. 

25 
El man era una tela de algod6n estampada en colores que se fabricaba en la ciudad francesa de 
Rouen, de donde tomaba nombre. 
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Quiteria Hernandez), cabeceras labradas en seda negra, etc. 
Por si no es bastante para demostrar que el gusto por el adorno de las 

casas no es nuevo, podemos recordar los objetos meramente suntuarios 
que aparecen en las escrituras formando parte del ajuar domestico como 
es el caso de los cuadros. 

Si el prurito de la belleza aparece en la ropa de hogar, mayor es el que 
se manifiesta en las ropas personales, que ademas nos dan en conjunto 
una vision de lo que serfa el atavfo corriente de las mujeres de la epoca. 
Aparecen ropas bastas, que llamarfamos "de diario", como el monjil (ropa 
de lana usada durante el luto) de bayeta26 negro de la dote de Marfa Sanz 
de Villena, la saya vellorf (pafio entrefino de color ceniciento o sin tefiir) 
Ilana o el manto de anascote (tela delgada de lana rematada en diagonal 
por ambos lados, usada en los habitos de varias ordenes religiosas) de Ca
talina de Munera; pero la mayorfa de las telas son ricas y se presentan en
galanadas con encajes o bordados: telas de Holanda, rasos guarnecidos de 
terciopelo, telas de seda guarnecidas de raso, terciopelos, etc. Se mencio
nan en las escrituras como prendas del vestuario femenino sayas (especie 
de faldas), jubones (vestidura de hombros a cintura ajustada al cuerpo), 
mantas, basquifias (sayas usadas sobre la ropa interior para salir a la calle) 
y corpifios (jubones sin manga), gorgueras (adorno del cuello, hecho de 
lienzo plegado y rizado, tan usado en la epoca) y tocas para cubrir la ca
beza. 

Puede observarse la influencia de los habitos monjiles en el vestuario 
femenino, independientemente de la riqueza mayor o menor y del numero 
de prendas de que dispusiese cada mujer. En cuanto al calzado solo apare
cen mencionados los chapines, chanclos de corcho forrados de cordoban. 

Las vestiduras se completaban con las joyas para conseguir el adorno 
deseado: el oro es el material mas nombrado, en anillos sobre todo; pero 
no falta la plata (hasta en un dedal), el azabache en collares o el aljofar 
(perlas irregulares y pequefias). Tambien formaban parte de los adornos 
de los vestidos las rosas de hilo de oro o de seda que se nombran en la do
te de Marfa Sanz de Villena. 

CONCLUSIONES 

Varias son las conclusiones que permite ofrecer este estudio. En primer 
lugar hay que sefialar la riqueza de los protocolos notariales como fuente 

26 
La bayeta es una tela de Jana floja y poco tupida. 
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de informaci6n sobre los mas variados aspectos, aplicados en este caso a 
la condici6n femenina. Se trata de una fuente de primer orden que aun no 
se ha explotado suficientemente y que por su extension y variedad ofrece 
una riqueza casi infinita al que se acerca a ellos. 

Con respecto a los objetivos de nuestro trabajo, parece clara la depen
dencia legal de la mujer respecto a los hombres de su familia. La ley tra
taba a la mujer como un ser menguado y la ponfa bajo tutela como en el 
caso de los menores o los incapaces. De esta manera, para realizar opera
ciones legales, la mujer habfa de pedir el consentimiento de su marido si 
era casada o el de su padre. Sin embargo, habia ciertas excepciones: es el 
caso de las viudas, que gozaban de una autonomfa mayor y administraban 
por sf mismas los bienes; pero tambien en las disposiciones testamentarias 
parece haber existido autonomfa legal de la mujer para otorgarlas con in
dependencia de su estado civil. 

Con todo, la situaci6n de dependencia legal de la que venimos hablan
do ocasionarfa muchos abusos a pesar de las reservas legales con que el 
marido disponfa de los bienes propios de su mujer. Muchas de ellas pudie
ron verse coaccionadas por diversos medios a otorgar su consentimiento 
en ventas y obligaciones de sus bienes que no fuesen de su agrado, pero 
hasta eso estaba previsto y las escrituras reflejan la coacci6n que sufrfan 
para que en ningun tiempo se volviesen contra lo otorgado, haciendoles 
prestar juramentos muy rigurosos. 

Este juramento que obligaba a las mujeres otorgantes de la escritura a 
' no contravenir nunca los terminos de la misma, junto a la existencia de 

unas leyes especfficas de mujeres (tambien citadas en las propias escritu
ras), son aspectos diferenciadores de las escrituras otorgadas por mujeres 
con respecto a las de los varones. 

A pesar de todo las mujeres actuaban en distintas facetas de la vida 
econ6mica, siendo las viudas por su mayor autonomfa las que mayor par
ticipaci6n lograban, segun hemos visto. 

Dentro de la situaci6n econ6mica de las mujeres merece especial rese
fia el apartado de la dote. Estos bienes colocan a la mujer en una situaci6n 
ambigua, como ya hemos comentado: sin ellos serfa muy dificil que una 
mujer "tomase estado" matrimonial o conventual, al menos en las clases 
medias; de manera que carecer de dote podfa convertirse en una autentica 
tragedia. Pero el hecho de poseerla no era una garantfa de situaci6n eco
n6mica saneada para el resto de la vida: al no poder administrarla libre
mente, muchas mujeres verfan su dote dilapidada por el marido a pesar de 
todas las reservas legales, sin poder hacer nada para impedirlo. 
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Muchas de las discriminaciones legales sobre la capacidad de la mujer 
han persistido hasta nuestro siglo y contimian en la actualidad en muchos 
pafses. La igualdad de derecho entre hombres y mujeres, pero sobre todo 
la de hecho, es aun una meta lejana para muchas mujeres de la Tierra. 
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DOCUMENTOl 

1588, noviembre 7, Albacete. 
Testamento de Juana Diaz Hurtado, dado ante el escribano Pedro 

Hurtado Armero. 
Archivo Hist6rico Provincial de Albacete, Secci6n Protocolos, Le

gajo 1. Escribano Pedro Hurtado Armero, Expediente 1 bis, folios 60 
y 61. 

(fol. 60a)(Al margen: Testamento de Juana Diaz Hurtado) [Cruz] 
I En el nonbre de Dios Todopoderoso Padre/ y Hijo y Espiritu Santo 

tres personas y uni solo Dios berdadero ante cuya magestad los/ senorios 
del 9ielo (tachado: poderios) prin9ipados de la/ tierra poderios ynfernales 
se umillan temen/ y tienblan y a onor y rreberen9ia de la bien-/aventurada 
Santa Maria su madre a quien tomo/ por mi abogada y encomiendo mis 
hechos para/ que guie y gouierne mi voluntad a su santo/ serui9io amen. 
Sepan quantos esta carta/ de testamento bieren como yo Juana Diaz Hur
/tado don9ella hija de Xristoual Parras y de Catalina/ Lopez Hurtado mis 
padres difuntos, ve9ina que soy/ desta villa de Alba9ete estando sana de 

· mi cuerpo/ y en mi entera salud y en mi jui9io y entendi-/miento natural 
qual Dios nuestro sefior fue seruido de/ me dar rres9elandome de la muer
te que es cosa/ natural ynbocando la gra9ia del Espiritu San-/to otorgo e 
conozco por esta presente carta/ que hago y ordeno este mi testamento y/ 
ultima boluntad en la forma siguiente/ Lo primero encomiendo mi anima 
a Dios que/ la crio y rredimio por su pres9iosa santgre y es/ mi voluntad 
que quando fuere seruido lleuarme/ desta presente bida mi cuerpo sea se
pultado/ en la yglesia de senor Sant Juan Batista desta/ villa de Alba9ete 
en la sepultura que esta/ enterrado mi aguelo Lope Hurtado y Juan Hurta
do/ clerigo mi sobrino y aconpane mi cuerpo los/ cabildos? del Santisimo 
Sacramento y de Sefiora/ Sant Ana y se les pague la limosna que es cos
tun-/bre de mis bienes/ Otrosi mando que el dia de mi enterramien-/to si 

':fuere ora, y si no otro dia siguiente se di-/gan por mi anyma una mysa de 
~;rrequien cantada/ y otra de nuestra Sefiora y otra del Santisimo/ Sacra

ento solenes con diaconos y se pague de/ mis bienes la limosna que es 
stunbre/ y se les deue dar 
(fol. 60r)/ Otrosi mando se digan por mi anyma 9inco/ mysas a las 9in
llagas y se pague lo que es/ costunbre/ Otrosi mando se digan por mi 
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anyma/ nueve mysas rre9adas a las nueve festiuida-/des de Nuestra Seno
ra y se pague lo que es costunbre/ Otrosi mando se digan por mi anyma 
doze/ mysas de apostoles/ Otrosi mando se digan por las anymas de/ Pur
gatorio siete mysas/ Otrosi mando se digan por las anymas de/ mys ague
los veinte mysas Ilanas/ Otrosi mando se digan por las anymas/ de mys 
padres otras beinte mysas Ilanas/ Otrosi mando por el anyma de Ana de 
Molina/ my hermana y de my hermano Juan Hurtado y de mi/ sobrino 
Juan Hurtado clerigo otras veinte mysas/ Ilanas/ Otrosi mando se digan 
por mi anyma un/ treintanario de] nonbre de Jesus y se pague/ de mys 
bienes lo que es costunbre/ Otrosi mando se diga por mi anyma un/ tres-
9enario de Sant Amador/ Otrosi mando se digan por mi anyma/ otras 9ient 
mysas llanas y se pague/ de mys bienes todas las quales dichas/ mysas se 
digan en la yglesia de Senor Sant/ Juan donde me mando enterrar e9epto/ 
9inquenta que mando se digan en el con-/bento de Senor Sant Agustin 
desta villa/ y se Jes pague la Iimosna que es costunbre/ Declaro que tengo 
un plato de a9ofar/ prestado en casa de Diego Martinez texedor/ Declaro 
que tengo prestado a la suegra/ de Diego Montesino que es biuda de 
Alonso de/ Molina un cofre grande biejo mando que/ se cobre/ Declaro 
que tengo prestado a la biuda de/ Juan de Alboreda dos tenaxicas media
nas/ mando que se cobren 

(fol. 6Ja)/ No me acuerdo deuer ny que me deban cosa/ nynguna pero 
si pares9iere por berdad/ que yo debo alguna cosa mando que se/ pague de 
mys bienes y si pares9iere que/ se me deue se cobre por mys herederos/ 
Nonbro por mis cauezaleros testamen-/tarios cunplidores deste my testa
mento/ a Matias Hurtado y a Hernando Hurtado mys sobrinos/ a los qua
les y a cada uno dellos ynsolidun/ doy poder cunplido para que de lo me
xor/ parado de mys bienes entren y bendan en/ publica almoneda como 
mexor Jes pares9ie-/re y hagan cunplir y cunplan este my testamen-/to que 
yo Jes doy poder cunplido para ello/ en forma qual de derecho en tal caso 
se rrequie-/re aunque sea pasado el ano del alba9eadgo/ Otrosi mando se 
diga el dia de Nuestra Sefiora/ de la Encarna9ion una mysa solene con 
diaconos/ y se pague de mys bienes lo que es costunbre/ Y cunplido y pa
gado todo lo en este my/ testamento contenydo de lo demas rrema-/nente 
de todos mys bienes derechos y a9iones/ quantos me pertenezen y puedan 
pertenezer/ en qualquier manera dexo y nonbro por/ mys unybersales 
herederos a Matias Hurtado/ y a Hernando Hurtado mys sobrinos los qua
les/ quyero y es my voluntad que ayan y hereden/ todos mys bienes frutos 
y rrentos quantos/ yo e y tengo y tubiere y me pertenezen y/ pueden per
tenezer en qualquier manera/ los quales los ayan y hereden por yguales 
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par-/tes tanto el uno como el otro que yo los/ nonbro y senalo por tales 
mys herederos/ como mejor puedo de derecho por no tener como/ no ten
go herederos forc;osos [ ... ] 
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DOCUMENT02 

1588, octubre 10, Almansa. 
Carta de poder de Juana Martinez a su marido Juan Hortin del 

Castillo, dada ante el escribano Francisco Sanchez. Va inserta en una 
escritura de venta de un censo de Lucas Martinez, otorgada en Alba
cete el 16 de octubre de 1588 ante el escribano Pedro Hurtado Arme
ro. 

Archivo Hist6rico Provincial de Albacete, Secci6n Protocolos, Le
gajo 1. Escribano Pedro Hurtado Armero, Expediente 1 bis, F. 30 y 
31a. 

(fol. 30a) I Sepan quantos esta carta de poder bieren como yo Juana 
Martinez/ mujer de Juan Ortin Castillo vezina de la villa de Almanssa pe
dida la/ li9ern;ia y facultad que ante todas cosas se rrequiere al dicho Juan/ 
Ortin Castillo mi marido para otorgar y jurar lo que sera con-/tenido en 
esta escriptura y siendome por el otorgada y con-/9edida tan bastante 
quanto de derecho se rrequiere segun y para/ el efecto que por mi le a sido 
pedida y demandada la qual/ me a dado y con9edido en pre9en9ia del es
criuano y testigos en esta/ escriptura contenidos de que yo el escriuano 
yusoescripto doy/ fee y usando de la dicha li9en9ia yo la dicha Juana Mar
tinez otor-/go e conozco por esta presente carta que doy e otorgo todo mi/ 
poder cunplido tan bastante quanto de derecho se rrequiere y mas/ puede 
y debe baler a el dicho Juan Ortin Castillo mi marido para/ que por mi y 
en mi nonbre e como yo misma rrepresentando mi/ propia persona me 
pueda obligar y obligue juntamente/ con el con otras personas de manco
mun o sola de por si o como/ por prin9ipal deudora o por fiadora en qual
quier cantidad/ o cantidades de maravedis que le paresciere a qualesquier 
per-/sona o personas a quien el los debiere y en qualesquier/ partes de 
rrestos fenes9imientos de quentas o de otras qua-/lesquier mercadurias y 
otras cosas que conprare al fiado/ como en otra qualesquier manera y 
obligarme a que los/ pagare a el plazo o plazos y en la parte y lugar que 
con9ertare/ y bien bisto le fuere y para que pueda tomar qualquier/ canti
dad o cantidades de maravedis que quisiere a 9enso a el/ quitar o de otra 
manera de qualesquier personas y en/ qualesquier partes y los ynponer y 
cargar sobre quales-/quier propiedades quel y yo tenemos y obligarme a la 
paga/ de las pensiones y rreditos dellos y otorgaros y daros por con-/tento 
de las tales mercadurias que conpraredes y/ otras cosas y de los maravedis 
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que tomaredes y rres9ibie-/redes a 9enso y sobre todo ello otorgar qual
quier/ escriptura o escripturas de obliga9iones y fian9as/ y de 9ensos que 
conuengan y os fueren pedidas y se/ rrequieran por ante qualquier es
criuano o escriuania?/ con las condi9iones patos conbenen9ias rrenun9ia-
9iones/ de leyes y de fuero y poderio a las justi9ias que/ para su valida9ion 
y firmeza se rrequiera cunplan/ y conbengan las quales siendo por el fe
chas y otorgadas 

(fol. 30r) Iyo de agora para enton9es y de enton9es para agora/ las 
otorgo aprueuo y rratifico y e por bien fechas/ y otorgadas bastantes y va
lederas como en ellas/ y en cada una de ellas se contubiere sin e9eptar ni/ 
rreseruar en ellas cosa ninguna y ansimismo pueda/ ha9er qualesquier 
ypotecas de qualesquier propie-/dades mias en las tales escripturas para la 
seguridad/ dellas y para todo ello y cada una cosa y parte dello/ pueda ha
zer y haga todo aquello que yo haria y ha9er/ podria presente seiendo que 
para todo ello y lo de ello de-/pendiente doy e otorgo el dicho mi poder 
con libre y franca/ y general administra9ion y rreleua9ion en forma de 
derecho/ y para lo auer todo por firme y baledero obligo mi persona/ e 
bienes muebles y rraizes abidos y por aver y para la/ execu9ion e cunpli
miento de todo ello doy poder a/ todas e qualesquier justi9ias e juezes del 
rrey nuestro sennor/ de qualesquier partes que sean espe9ialmente a las 
justi9ias/ e juezes de la parte y lugar donde me sometiere en las tales/ es
cripturas o qualesquier dellas a el fuero y jurisdi9ion de/ las quales y de 
qualquier dellas yo por la presente me some-Ito y rrenun9io mi propio 
fuero y jurisdi9ion domi9ilio e/ ve9indad y la ley si convenerid de jurisdi
<;ione oniun/ judicum para que por todo rrigor de derecho a ello me conpe
lan/ y apremien como si esta carta fuese senten<;ia definitiva/ pasada en 
cosa juzgada y rrenun<;io todas e qualesqui[er]/ leyes fueros y derechos 
que sean en mi fauor co[roto ]I e derecho que dize que general rrenu9ia-
9ion[roto ]/ no vala y por ser muger rrenu<;io las leyes de [roto ]/ res Justi
niano Senatus consulto beliano y [la] nueva consti-/tu9ion e leyes de Toro 
y Partida de cuyo ausilio y rremedio/ fuy abisada y aper9ibida por el es
criuano desta carta/ contenido y a mayor abundamento juro por Dios 
Nuestro Sennor/ y por Santa Maria y por las palabras de los Santos/ qua
tro Ebangelios y por una senal de la cruz a tal como esta [cruz]/ que hize 
con mi mano derecha como fee [tachado] de no yr ni/ benyr contra esta 
escriptura ni contra parte della en nin-/gun tienpo por rra9on de mi dote ni 
arras ni bienes/ parrafrenales hereditarios ni multiplicados ni/ por otro de
recho que me conpeta y so cargo del dicho jura-/mento prometo y me 
obligo de no pedir ni demandar/ del ausolu9ion ni rrelaxa9ion a Su Santi-
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dad nil a otro juez ni perlado que de derecho me lo pueda con-/~eder y 
aunque de su propio motuo y poderio absoluto 

(fol. 3la) /me sea con~edido no usare de! en manera alguna so/ pena de 
perjura ynfame y de caher en caso de me-/nos valer y tantas quantas bezes 
me sea con~edido/ tantos juramentos hago uno mas en testimonio de lo 
que/ otorgue la presente ante el scriuano e testigos aqui con-/tenidos que 
es fecho y otorgado en la dicha villa de Almansa/ en diez dias del mes de 
otubre de mill e quinientos e/ ochenta y ocho annos siendo testigos Martin 
Gomez y Pedro Maestro/ y Andres Ortiz el mozo vezinos de la dicha villa 
de Almansa/ y porque la otorgante que yo el escriuano doy fee que/ co
nozco dixo que no sabia escreuir a su rruego lo firmo uni testigo Martin 
Perez. Paso ante mi Fran~isco Sanchez escriuano [ ... ] 
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DOCUMENT03 

1592, marzo 25, Albacete. 
Escritura de dote de Maria Sanz de Villena, hija de Francisco de 

Villena. 
Archivo Historico Provincial de Albacete, Secci6n Protocolos, Le

gajo 1. Escribano Pedro Hurtado Armero, Expediente 2, F. 91, 92 y 
93. 

(fol. 9Ja.) (Al margen: Dote de Gaspar Rroman) [Cruz] 
I Sepan quantos esta carta de dote y casa-/myento bieren como yo Gas

par Rroman plate-/ro vezino de esta villa de Alba9ete digo que/ mediante 
Dios y con su gra9ia yo soy casado/ y belado en faz de la Santa Madre 
Y glesia/ con Maria Sanz de Villena hija de Fran9isco de/ Villena difunto 
vezino que fue desta villa de Al-/ba9ete y para sustentar las cargas/ del 
matrimonyo confieso que e rres9iuido de ma-/no de Juan <;apata y dona 
Mari Carrasco su muger/ vezinos desta villa y la dicha my muger a traido 
a/ my poder los bienes que de yuso yran/ declarados apres9iados de my 
boluntad/ y consentimyento por personas que lo/ entienden en la forma si
guiente [Se omiten los numeros romanos que figuran en el margen dere
cho de la tasaci6n de cada artfculo ]/ Primeramente un colchon de/ lien90 
casero poblado de lana en/ sesenta rreales/ Un cortinaje de los de Villena 
en/ seis ducados/ Un area de pino de seis quar-/tas con su 9erradura de por 
den-/tro en treinta rreales/ dos cabezeras de rruan labradas/ con seda negra 
con dos descansillos/ de lo mysmo en dos ducados/ una basquina de rraxo 
de mez-/cla guarnes9ida con ter9iopelo pardo/ en ocho ducados/ otra bas
quina de pano frailesco/ Ilana en diez y ocho rreales/ una rropa parda de 
telilla de se-/da guarnes9ida de rraso par-/do en siete ducados/ un corpino 
de ter9iopelo pardo/ labrado en seis rreales/ otro corpino de ter9iopelo 
leona-/do en [tachado: diez y seis] ocho rreales 

(fol. 9Jr.) lun monjil de bayeta negro en/ treinta e 9inco rreales/ una 
saya berdosa con tres fajas/ de ter9iopelo en treinta y ocho rreales/ un ju
bon de telilla dorado de/ muger en treinta rreales/ una mesa de manteles 
de la-/bores en quinze rreales/ una fra9ada casera blanca/ en treinta e 9in
co rreales/ quatro fanegas de trigo a la ta-/sa de catorze rreales/ ocho9ien
tos y [tachado: diez y seis] diez y nueve rreales y/ [tachado: medio] en 
dineros/ una arquilla de nogal en ocho/ rreales/ 9inco sortijas de oro que 
pesaron/ 9incuenta y seis rreales/ una alfonbra de poyales cosida/ por me-
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dio en 9inco ducados/ dos cabezeras de alfonbra la una/ con unos lazos y 
la otra con una/ flor en diez y ocho rreales/ un pano de rred con unas pun
tas/ en diez y ocho rreales/ tres tiras de cabezeras labradas/ la una con se
da negra y las otras/ amarilla en seys? rreales/ una gorgera de Bretana con 
pun-/tas y encaxe en doze rreales/ un quadro pequeno de la Adora9ion/ de 
los Rreyes en quatro rreales dora-/do/ una toca de esterilla de quatro/ va
ras en seis rreales/ unas quentas de avabache/ gruesas en quatro rreales 

(jol. 92a.) I quatro tocas en que ay/ una de seda en diez rreales/ dos 
cuerpos de gorguera labrados/ de rred en seis rreales/ otro querpo de gor
guera y uni rrodetillo de ten9arse en/ tres rreales/ un dedal de plata en dos 
rreales/ dos gorgueras y quatro pares/ de panos de rred con puntas en/ diez 
rreales todo/ otra gorguera de rred con su encaxe/ en 9inco rreales/ dos 
al9aquellos de brocadillo en/ tres rreales/ dos rrosas una de hilo de oro y 
otra/ de seda en un rreal/ una camysa de rruan de muger/ labrada con seda 
negra en uni ducado/ un faldellin de grana en/ quinze rreales/ una rropa 
negra frisada en quin-/9e rreales/ un manto viejo en ocho rreales/ un ber
dugado de telilla en 9inco/ rreales/ unos chapines dorados en seis rreales/ 
que todos los dichos bienes de suso/ apres9iados e ynbentariados 

(jol. 92r.) I suman y montan 9in-/quenta y siete myll quatro-/9ientos y 
ochenta y quatro marauedis/ los quales dichos bienes y dineros/ de suso 
apres9iados e ynbentariados/ confieso que e rres9iuido de/ los dichos Juan 
~apata y dona Maria/ Carrasco su muger en esta manera/ quarenta y ocho 
myll y un marauedis que/ me an dado y entregado los dichos Juan/ ~apata 
y dona Maria Carrasco su muger/ y nueve myll y quatro9ientos y ochenta/ 
y tres marauedis que la dicha Maria Sanz/ de Villena my muger tenia que 
obo/ y eredo de la muger que fue de Pasqual/ Gar9ia de Munera difunta su 
hermana/ y de otros bienes que ella tenya [ ..... ] y me obligo que/ todos Ios 
dichos bienes Ios terne/ en lo mexor para de los 

(jol. 93a.) I myos y no los obligare secreta/ ny ocultamente a mys deu
das/ crimynes ny evesos en nynguna ma-/nera y cada y quando que ell 
matrimonyo fuere disuelto/ y separado entre my y la/ dicha Maria Sanz de 
Villena/ my muger por qualquyera/ de las causas que el derecho/ permyte 
le bolbere a ella/ o a quien su poder tobiere/ los dichos bienes con mas lo/ 
que obieremos mexorado y/ multiplicado entre my/ y ella durante nuestro 
ma-/trimonyo con mas las cos-/tas de la cobranza para/ todo lo qual ansy 
tener/ cunplir y pagar y aver/ por firme obligo my per-/sona e bienes 
muebles y/ rraizes abidos y por aver[ ... ] 
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MANUSCRITOS E IMPRESOS DE 1701A1750 
EN UNA BIBLIOTECA DE ALBACETE 

Por Francisco MENDOZA DfAZ-MAROTO 

En Espana el siglo XVIII se estrena con la Guerra de Sucesion, que ter
mino ganando el candidato frances, Felipe V, ocupante del trono hasta 
1746. Dicha Guerra dio lugar a un gran numero de pliegos sueltos, la mayo
rfa en verso y practicamente todos a favor del Borbon: lo mas seguro es que 
ello no obedezca a la perspicacia polftica de autores, impresores, distribui
dores y publico lector, sino, simplemente, a que se imprimen durante los 61-
timos afios del conflicto, cuando ya esta claro quien va a ganarlo 1• 

El advenimiento de la nueva dinastfa supone un tfmido comienzo de 
modemizacion del pafs, que buena falta le hacfa. Los Borbones promoveran 
las obras publicas, crearan manufacturas, etc. Tambien las artes del libro 
empiezan a superar el bache del siglo XVII, aunque sera en el ultimo tercio 
o cuarto del XVIII cuando las prensas de Ibarra, Sancha, Monfort y otros 
profesionales den a luz nuevamente impresos de gran calidad2

• 

Nosotros, continuando la serie que iniciamos hace afios3
, vamos a rese

fiar los manuscritos e impresos de la primera mitad del XVIII conservados 
en una biblioteca privada de la capital. El hecho de que nos lirnitemos a es
te perfodo obedece exclusivamente a razones de espacio, y nos ha planteado 
el problema de incluir o no determinadas piezas sin fechar, sobre todo plie
gos sueltos. Nuevamente hemos tenido que recurrir a la experiencia -y, en 
algunos casos, al asesoramiento de amigos duchos en la materia-, pero es 
evidente que podemos habemos equivocado, lo que tampoco tiene mayor 
importancia: ojala dispusieramos pronto de instrumentos que permitieran 
fechar los impresos de estos afios con la precision de los incunables o los de 
1501 a 1520, pongo por caso. 

2 

3 

Por otra parte, podria haber existido una campafia de consciente utilizaci6n de los pliegos como 
arma de propaganda polftica al servicio de! partido frances, financiada por el oro de Luis XIV. 
Vid. Hip6lito Escolar (Dir.), Historia ilustrada del libro espaflol, II: De los incunables al siglo 
XVIII ([Madrid], Fundaci6n German Sanchez Ruiperez, [1994], en adelante citado HILE), pp. 
230-269. 
Han aparecido ya cuatro entregas: "Incunables en bibliotecas de Albacete" (Al-Basit 31, 
12-1992, pp. 229-267), "Impresos de 1501a1550 en una biblioteca de Albacete" (Al-Basit 37, 
12-1995, pp. 265-311), "Impresos de 1551 a 1600 en una biblioteca de Albacete" (Al-Basit 39, 
12-1996, pp. 217-266) y "Manuscritos e impresos de! siglo XVII en una biblioteca de Albacete" 
(Al-Basit41, 12-1997, pp. 105-147). 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1999, #42.



104 

Para mayor claridad, distribuire las fichas en seis apartados: manuscritos 
(3), libros impresos (11), pliegos y folletos en prosa (5), comedias sueltas 
(8), relaciones teatrales (11) y pliegos poeticos (76). En total resefiamos 114 
piezas, de las que las tres cuartas partes son pliegos sueltos en verso, segu
ramente las piezas mas interesantes y raras de las que aquf catalogamos4

. 

Nuestras descripciones bibliograficas seran todavfa mas sumarias que en 
los artfculos anteriores5

, y recurriremos, como siempre, alas obras habitua
les de referencia: Gallardo6

, Salva7
, Heredia8

, Vindel9
, Palau10

, BLH11
, 

NUC12
, Aguilar13 y otras que se iran citando. Exploramos tambien los fon-

4 

5 

6 

En la redacci6n de esas fichas seguiremos estos criterios: 
1) Como reproducimos -aunque reducidas- la mayorfa de las primeras planas, copiamos 
unicamente lo esencial de Jos tftulos largos, y cuando es preciso encabezamos la ficha con un 
tftulo simplificado, entre corchetes. 
2) A veces el nombre del autor figura al final del texto, pidiendo perd6n por las faltas, y 
entonces encabezamos la ficha con el, entre corchetes; como es sabido, no son muy de fiar los 
nombres de autores que se indican en los pliegos. 
3) Cuando no sefialemos otra cosa, al tftulo le sigue el texto, a dos cols., a veces separadas por 
una banda vertical de piezas tipograficas. 
4) Copiamos Jos dos primeros versos de cada composici6n, si son de arte menor, y s6lo el 
inicial en caso contrario. 
5) La forma metrica de las composiciones es el romance, salvo que se indique otra cosa. 
6) En vez de copiar todo el colof6n o pie de imprenta -cuando lo hay-, tomamos de el solamente 
el Jugar, el impresor y el afio, pero respetando las graffas del original. 
7) Los grabados son siempre xilograficos, por lo que no lo indicamos, igual que el formato (en 
4°); los pliegos tienen dos hojas, salvo las excepciones que indicaremos. 
Para ahorrar espacio, no indicamos la procedencia de Jas piezas, pero sefialaremos que proceden 
de un tomo facticio que perteneci6 al Duque de T'Serclaes (vid. nuestro artfculo anterior, nota 
22) losnums. 41,43,47,48, 56, 57,58,62,63,64,65, 74, 76, 77, 78,83,84,85,86, 87,88, 
101, 102, 104, 107, 112 y 113. Quiza tambien procedan del Duque, ode su hermano el Marques 
de Jerez, los num. 25 y 27. 
Bartolome Jose Gallardo, Ensayo de una biblioteca espafiola de libros raros y curiosos, 4 vols. 
Madrid, Manuel Rivadeneyra, 1863-1889. Hay edici6n facsfmil: Madrid, Gredos, 1968. 

7 
Pedro Salva y Mallen, Catalogo de la biblioteca de Salva .. ., 2 vols. Valencia, Imprenta de 
Ferrer de Orga, 1872; existen varias reproducciones en facsfmil. 

8 
Catalogue de la Bibliotheque de M. Ricardo Heredia, Comte de Benahavis, 4 vols. Paris, Em. 

9 
Paul, L. Huard et Guillemin, 1891-1894. 
Francisco Vindel, Manual grdfico-descriptivo de! bibli6filo hispano-americano (1475-1850 ), 
12 vols. Madrid, Imprenta G6ngora, 1930-1934. Esta en publicaci6n una Adici6n al mismo, 3 
vols., Madrid, 1996 ... 

10 
Antonio Palau y Dulcet, Manual de! librero hispanoamericano .. ., 28 vols. Barcelona-Oxford, 

. 1948-1977, 2• ed .. 
11 

Jose Sim6n Dfaz, Bibliografia de la literatura hispdnica, I..., Madrid, CSIC, 1950 ... ; 
utilizamos la 2" ed. (1960 ... ) de los primeros vols. 

12 
The National Union Catalogue ... , 754 vols. London, Mansell, 1968-1981. 

13 
Francisco Aguilar Pinal, Romancero popular del siglo XVIII, Madrid, CSIC, 1972. La 
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dos de la Biblioteca Nacional de Madrid (BNM) y reproducimos las porta
das o primeras planas de la mayorfa de las piezas aqui descritas, pero redu
cidas, para que quepan mas. 

Aparte de los tres mss., resefiamos muchas piezas raras, sobre todo plie
gos en verso, pero los impresos del siglo XVID estan mucho menos contro
lados bibliograficamente que los de centurias anteriores, de modo que es 
mas dificil, hoy por hoy, saber si existen otros ejemplares de las obras que 
describimos. Ademas, muchos pliegos sueltos, al carecer de nombre de au
tor y tener enrevesado titulo, pueden estar alfabetizados de muy diversas 
maneras en los repertorios, de modo que resulta arduo asegurarse de que no 
figuran en ellos. Remos optado, pues, por no repetir de continuo que no co
nocemos mas ejemplares: solamente lo diremos de vez en cuando, yen ge
neral, si no los citamos, se entendera que no tenemos noticia de otros, lo 
cual ha de tomarse como honrada confesi6n de ignorancia mas que como 
presunci6n de que estemos ante un ejemplar unico. 

A) MANUSCRITOS 

1) CONDUCTA DE LA PRINCESA DE LOS VRSINOS EN EL GA
VINETE DEL REY CHRISTIANISIMO ... [Y OTROS PAPELES EN 
PROSA Y VERS0] 14

• 

Ms. en papel, de lC· 1730?, letra de varias manos. 201x150 mm., 235 
h. con foliaci6n actual a lapiz. En blanco los f. 63v-69, 74v, 79v-84, 102v, 
114, 134v, 176 y 231v-235. Contenido: 

a) 1-33r: Conducta de la Princesa de los Vrsinos I en el Gavinete del 
rey christianisimo ... 

b) 33v-63r: Conversacion curiosa I entre el Duque de Riperda y Dn 
Juan Franc0

• Bruto su I confidente en Madrid yen Mayo de 1726. 
c) 70-74r: Perico y Marica=Descripcion de las fiestas de la I Compaiiia 

de Jesus. I Perico I Hermosa Marica I que en Colmenar Viejo [ romancillo 
a dos cols]. 

d) 75-79r: Fabula de Atis y Cibeles. escrita por Don I Melchor 

indudable utilidad de esta obra se ve limitada por el hecho de cefiirse a los fondos de unas pocas 
bibliotecas, ignorar casi totalmente la producci6n de impresores como Juan Jolis e incluir, en 
cambio, cantidad de impresos de! siglo XIX, como los de! cordobes Rafael Garcia Rodriguez. 

14 
Para !as tres primeras composiciones, vid. Te6fanes Egido, Sdtiras politicas de la Espana 
Modema (Madrid, Alianza, [1973]), pp. 41, 45, 47-48 y 349-351, nums. 56 y 67-69 y notas 61, 
69 y 70; ademas, para Perico y Marica, Salva 39 y 201, Heredia 2836 y Palau 60933 y 222965-
968. 
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Zapata 15
• Cuen ta ovidio en sus pan dill as [sic] I que antes que en el mundo 

fuera [romance, a dos cols., al final una silva]. 
e) 85-94v: Sefior I La sta. Y glesia de Toledo ... [Memorial al Rey sobre 

los impuestos de subsidio y excusado]. 
f) 95: Hironia [sic] Defensa. Y Supuesta Rifia en I ciento y quatro quin

tillas, contra el. .. I Manifiesto, y Carta, que en Nombre de Maria I de 
Navas la Comediante ... I Por el segundo Don Quixote. Dedicalo al I Li
cenciado Busca Ruydos. 

96-102r: Dos Coronistas ingratos I (Navas) con alevosia [ quintillas]. 
g) 103-113: Defensonario General de Maria de Navas I Por vn ingenio 

que Viue en la Corte, y es nacido, y cria- I do, en las Batuecas 16
• 

h) 115-134r: Copia de vna Carta de que ha Escrito Maria I de Navas, la 
Comedian ta 17 

••• [fechada en Lisboa, 6-4-1695]. 
i) 135-175: Manifiesto de Maria de Navas I La Comedianta I En que 

Declara los justos motivos y causas vrgen- I tes que tuvo para hazer fuga 
de la villa de Madrid, I Corte de Castilla, a la ciudad de Lisboa, corte de I 
Portugal. [fechada en Lisboa, 1695]. 

j) 177-210 v: Prefaction18
• 

k) 21 Ov-23 lr: Dialogo que paso entre vn grande I de este reyno de Cas
tilla, estando con el frio I de la quartana, y el Dr. Villalobos 19 

••• 

Este ms. presenta gran interes, no solo por las composiciones poeticas, 
sino tambien por todo lo referente a la curiosa vida de la actriz Marfa de 
Navas, nacida en Milan en 1666 y fallecida en Madrid en 1721. De la Hi
ronia Defensa -en realidad, un ataque- no conocemos otros textos. En 
cuanto al Manifiesto, suscribo la opinion de Gallardo: "Es la pluma 

15 
Palau registra en su n° 379391 un pliego suelto con esta composici6n, pero no conocemos 
ejemplar. 

16 
Probablemente, copia de! impreso reseiiado en Gallardo 956, Palau 188742 y BLH XVI II: he 
visto el ejemplar R-12175 (5) de la BNM. 

17 
Es probable que sea copia de! impreso reseiiado en Gallardo *957, Palau 188743 y BLH XVI 
10. 

18 
Seguramente, copia de! impreso de que se da cuenta en Gallardo *955, Palau 188741 y BLH 
XVI 9. 

19 
El texto podrfa ir encabezado por una hoja utilizada como guarda y que reza asf: Reglas Ma
nuales I Experimentadas para conservar I la Sal ud en I a vegez, y Librarse I de! Dolor de Yjada, 
y Retencion I de Orina, Gota, Perlesia, hidro- I pesia, Aploplexia [sic], y de otras mu- I chas en
fermedades= ... I Escriviolo su Autor el aiio I de 1600. El texto es semejante al reproducido en 
Sales espafiolas o Agudezas del ingenio nacional recogidas por Antonio Paz y Melia, segunda 
edici6n de Ram6n Paz (BAE CLXXVI, Madrid, Atlas, 1964), pp. 201-209. 
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espafiola de aquel tiempo mas apropiada para escribir el Gil Blas de 
Santillana". 

2) HECHOS DE LA HISTORIA ROMANA. 
Ms. en papel, (,primera mitad del? siglo XVIII. 205x149 mm., 53 h. 

con foliaci6n actual a lapiz. Son cinco dialogos, entre Menodio, Felix y 
Aurelio. 

lr: titulo; al v0
, en sentido contrario: Ximena Agosto 29 del 1728 ID" 

Franc0
• Padilla Nauarro20

. 

2r: + I Hechos mas famosos de la Historia I Romana desde su funda
cion hasta la Ve I nida de N. Sr. Jesu-Christo .... 

Acaba en 53v: Fel. .. Ve con Dios Amigo. I Finis. 
La obra esta redactada en una prosa bastante agil y con cierto humor. 

No conocemos otros mss. ni sabemos que llegara a imprimirse. 

3) MENDOZA Y BOV ADILLA, Francisco de [?], Cardenal, Obispo 
de Coria y Burgos: El Tyzan de Espana i de Portugal. 

Ms. en papel, letra (,de mediados? del siglo XVIII. 299x206 mm., 50 h. 
con foliaci6n actual a lapiz. En blanco los f. 1 v, 2 y 48-50. Contenido: 

a) 1 r: titulo. 
b) 3r-27v: El Tizan de Espana. I Relacion que el Cardenal Arzobispo 

de Burgos I D. Francisco de Mendoza y Bobadilla di6 al Rey ... 
c) 28r-47v: Memoria de lo que escrive I el Cardenal D. Francisco I de 

Mendoza y Bobadilla I Arzobispo de Burgos de I algunos linajes de Espa
/ fia I [filete]. 

Vid. Gallardo II, Apendice, p. 105. Ninguno de los 48 codices resefia
dos en la BLH XIV 5234-5281 lleva el mismo tftulo que el nuestro. Como 
sefiala Infantes, "La obra se difundi6 manuscrita hasta comienzos del si
glo XIX e incluso despues de su 1 a edici6n"21 (Madrid, 1845, segun Palau 
163879). Infantes duda de la atribuci6n al Cardenal Mendoza y Bovadilla 
(1508-1566)22

, pero, sea quien fuere su autor, lo cierto es que se trata de 
un feroz libelo que no deja tftere con cabeza entre las mas linajudas fami
lias peninsulares. Existe una reciente edici6n, de cuidado continente y 

20 
Parece el encabezamiento de una carta que no lleg6 a escribirse. 

21 
Victor Infantes, "Luceros y tizones: bibliograffa nobiliaria y venganza polftica en el Siglo de 
Oro", en El Crotal6n I (1984), pp. 115-127; la cita, en lap. 115, n. I. 

22 
Yid. !as pp. 121-126 de! art. recien citado. 
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descuidado contenido23
, asf que continuamos sin tener la ed. crftica que 

reclamaba hace casi un siglo Foulche-Delbosc. 

B) LIBROS IMPRESOS 

4) [ALCALA Y HERRERA, Alonso de]: VARIOS PRODIGIOS I DE 
AMOR, I EN ONCE NOVELAS EXEMPLARES, I[ ... ] I Recogidas por 
Isidro de Robles [ ... ] I Ano de 1729. I CON LICENCIA: I [filete] I En 
Madrid. Acosta de Don Pedro Joseph Alonso de Padilla[ ... ]. 

4°. 4 h.-288 p. Errores de paginaci6n: 79=97, 96=104, 205=105, 
209=109, 191=199, 141=241, 269=259. Signaturas: ~4A-Z4 Aa-Nn4

, con 
reclamos. Una capital. Titulillos. Sello de antiguo poseedor en la portada. 
En las pp. 33 y 35 alguien escribi6 a mano cai6 24

• 

Salva 2017, con nota, Heredia 6161, Palau 5792, BLH IV sub 347 y V 
sub 278. La obra, con el titulo de Varios effetos de amor . .. , se imprimi6 
por primera vez en Lisboa, 1641, y constaba solo de cinco novelas, cada 
una de las cuales prescinde de una vocal25

; posteriormente, Isidro de Ro
bles se apropi6 del texto, afiadi6 otras seis novelas de diversos autores y 
lo reedit6 varias veces26

. 

5) [ALEMAN, Mateo:] [en rojo y negro] HISTOIRE I DE I GUZMAN 
I D'ALFARACHE, I NOUVELLEMENT TRADUITE, I & purgee des 
moralitez superflues. I Par Monsieur LE SAGE. I TOME PREMIER [y 
SECOND]. I [adorno tipografico] I A AMSTERDAM, I Aux depens DE 
LA COMPAGNIE, 1740. 

12°. 2 vols. I: 6 h.-406 p.-1 h. Signaturas: a8A-R 12
, con reclamos. Fron-

23 
El tizon de la nobleza espaiiola o maculas y sambenitos de sus linajes por el Cardenal D. Fran
cisco Mendoza y Bovadilla Obispo de Burgos, Arzobispo de Valencia, etc. (Prologo de Jose A. 
Escudero.) [Madrid], Colegio Heraldico de Espafia y las Indias, [ 1992]. 

24 
Se refiere a que en sendas palabras aparece la vocal i, que no deberfa utilizarse. 

25 
Sobre este artificio, vid. Leon Marfa Carbonero y Sol y Meras, Esfuerzas de/ ingenio literario 
(Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1890), pp. 275-305; se refiere a nuestra obra en !as pp. 
278-280. En la version espafiola de los Ejercicios de estilo de Raymond Queneau, debida a An
tonio Fernandez Ferrer ([Madrid], Catedra, [1987]), pp. 24-25, tambien se mencionan !as cinco 
novelitas, y se aporta el caso de la disparition (1969) de Georges Perec, que durante mas de 
300 paginas evita la letra e. Por mi parte sefialare que Enrique Jardiel Poncela publico en el dia
rio la Voz durante los afios 1926 y 1927 cinco cuentos, cada uno prescindiendo de una de las 
vocales. 

26 
Yid. Begofia Ripoll, la novela barroca. Catalogo biobibliografico (1620-1700) (Salamanca, 
Universidad, 1991 ), pp. 35-38 y 164-166 (omite nuestra ed., quiza por faltar en la BNM). 
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tis en anteportada, y ocho grabados fuera de texto. Adornos tipograficos. 
Titulillos. II: 4 h.-412 p. Signaturas: a4A-R 12S2

, con reclamos. Ocho gra
bados fuera de texto. Adornos tipograficos. Titulillos. 

Palau 6761, BLH V S34, sin localizar ejemplar (el NUC recoge cuatro). 

6) [CARLOMAGNO] [Portada totalmente orlada de piezas tipografi
cas:] HISTORIA I DEL EMPERADOR I CARLO MAGNO, I[ ... ] I Bar
celona: Por RAFAEL FIGAR6 [sic, por FIGUERO] I Afio 170S. 

S0
• 3 h.-29S p. Signaturas: A-T8

, con reclamos. Error: sin signar A. Ti
tulillos. Exlibris mss. en la portada y al final. 

Sub Gallardo 492, Heredia 3709 (ej. de Seilliere), Palau 44269, BLH 
111-2 7010 (dos ejs., uno de ellos el 2-349S de la BNM, que hemos visto y 
coincide con el nuestro). 

Se trata de una rara edici6n de uno de los mas tipicos libros de cordel, 
impreso en castellano desde c. 150027 hasta el siglo XX sin interrupci6n, 
lo que prueba su gran popularidad como obra caballeresca. 

7) CORTES, Jeronimo: FISONOMIA, I Y V ARIOS SECRETOS I DE 
NATURALEZA, I COMPUESTO POR GERO- I nymo Cortes, natural de 
la Ciu- I dad de Valencia. I ESTAN EXPURGADOS [ ... ]I Afio [escudo 
de los Padilla] 1746. I CON LICENCIA. I [filete de piezas tipograficas] I 
EN MADRID: En la Imprenta de Dofia Paula I Alonso y Padilla, y a ex
pensas de su hermano I Don Pedro Joseph Alonso y Padilla28 

[ ••• ]. 

S0
• Sh.-256 p.-S h. Signaturas: ~8 A-R8

, con reclamos. Titulillos. Palau 
sub 63319, BLH IX 7S6. Los ejemplares 2-15796 y 3-52421 de la BNM 
corresponden a tiradas diferentes del mismo afio, lo que prueba la popula
ridad de este libro de cordel. 

S) GRACI.AN DANTISCO, Lucas [Y OTROS]: GALATEO I ESPA
NOL. I [ ... ] I VA ANADIDO EL DESTIERRO I de lgnorancia [ ... ] I 

27 
Ejemplar unico, falto de principio y de fin, que perteneci6 a Aguil6 y se conserva en la Biblio
teca de Catalunya: vid. Francisco Vindel, El arte tipografico en Espafia durante el siglo XV, 
[VI]. Valladolid, Toledo, Huete y Pamplona (Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1950), 
pp. 137-139. 

28 
En las pp. 237-256 figura el interesante CATALOGO I DE LIBROS ENTRETENIDOS, I de 
Cavallerias, Novelas, Cuentos, I Historias, y casos tragicos, para di- I vertir I a ociosidad, saca
do de la Biblio-1 theca que escrivio D. Pedro Joseph Alonso y Padilla[ ... ], con la aclaraci6n de 
que Este es el mas afiadido en este afio I de 1747. 
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V .ARIOS PRODIGIOS 

DE A 1\10 R, 
c N 0 ~ C E NO\"EL:\S EXHIL'LARES, 
· m1c\·as ,mm.:.1 ritbs, ni imprctlJs. 

US CISCO ESCR!TAS SIS \'SA I1 F I AS CINCO 
· kcr1HllClk~: y !.1~ .. ·=;:~i~~i~~:\~· Y .1t'hL".: cntt~. 

Q,_l"ISTA n1rRUS le''.\", 

/t.fiADIDOS, YE:-:~!E:\D.'.!105 TI<fSOSL'S 
Pr.._iJi,.io(os. Compuelhs por .iir'crc..~rcs Aurnrcs, :i;.s 

., rucjorcs ir.gcnios Je U?J.ii.J. 

·HISTORIA 
DEL EMPERADOR 

CARLO MAGNO~ 

J 

EN LA QUAL SE TRATA DE 
!as grandes proezas y 

/) 
1 

hazaiias- {fJ 
fY'< DE LOS DOZE PARE§.iu?/; 

fi DE FR:NCIA; 

I DE COMO FUERON VENDIDOS 
por el Traydor Gala16n, y de la 
cruda batalla que hubo Oliveros con 

Fierabras de Alexandria, hijo 
de! Almirante Ba!iin. 

~~~ 
Barcelona: For RAFAEL FIGAR6 

Afio 1708. ~· 

~·~~=~"----~~ 
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./ 

" 

FI SO No M. I A·, 
Y VARIOS SECRETOS 

DE NA TURALEZA·, 
COMPUJ;.STO POR GERO

nymo Cortes, natural de la Ciu
dad de Valencia. 

ESTAN EXPURGADOS,SEGUN LO MANDAj 
el Dccmo de Ji San<a lnquificion de 13,do 

Junio del olio de 1741. 

*"'* •*• 
Dec.imatercia imprefsioni 

Ano de1746.: 

••• *•* 
C 0 N L I C E N C I A •. 

'<#1.,_WIW._.,_ .... W'l.,.~<#lo.Ql<DI W'>""''O'IW. W\l 

EN MADRID: !in la lmprenta de Doiia Paula 
Alonfo y Padilla, y a expenC.s de lu hermana 
Don Pedro Jofeph Alonfo y Padilla, Librero dci 
Camara del Rey. Se hallara en fu Im prep ta 

1 
'1i 

Libs~rla, CaJ\c d1 Santo Tho111a1, 

Portada de! n° 4, frontis de! 5 y portadas de! 6 y de! 7 
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Y LA VIDA I DEL LAZARILLO DE TORMES, I Castigado. I ffilete de 
adornos tipograficos] I Con licencia. En Madrid: Acosta de D. Pedro Jo
seph I Alonso y Padilla[ ... ] I[ ... ] Afio 1746. 

S0
• S h.-2S5 p.-1 h. blanca (falta en el ejemplar). Signaturas: 'i1

8 A-S8
, 

con reclamos. Titulillos. Exlibris ms. en la hoja de respeto. 
Heredia 4251, Palau sub 106767, BLH XI 2191 (cuatro ejs., entre ellos 

el 2-459S de la BNM: el nuestro coincide igualmente con el 3-4S656). El 
Destierro comienza en lap. 166, y el Lazarillo en la 215 (signatura 04)29

. 

La obra de Gracian Dantisco se edit6 por primera vez en 1593, segun 
Palau 106754 y BLH XI 2173, y tuvo gran exito editorial. Palau dice que 
es una refundici6n del Galateo de Giovanni della Casa. Completan el vo
lumen una obrita de Horacio Riminaldo Bolofies y el Lazarillo castigado, 
pues, como es sabido, la celebre novelita fue incluida en el f ndice por su 
contenido anticlerical, y desde 1573 hasta 1 S34 no se public6 en Espana 
ninguna edici6n completa. Del Galateo existe ed. modema fiable30

• 

9) [JUAN XXI, PAPA, ARNAU DE VILANOVA Y BANDINELLI, 
Antonio]: LIBRO I DE MEDICINA, I LLAMADO I TESORO DE PO
BRES, I[ ... ] I CON UN REGIMIENTO DE SANIDAD. I[ ... ] I Expurgado 
par el Santo Tribunal. I [filete] I BARCELONA: Por PEDRO ESCUDER I 
Impresor, en la calle Condal [1747-1750]31

• 

S0
• 2 h.-210 f·-6 h. mas una blanca. Error de paginaci6n: 102=202. Sig

naturas: ()2 A-0 , con reclamos. Titulillos. Dos capitales grabadas. Exlibris 
ms. antiguo en la portada y al final. No conocemos mas ejemplares de esta 
ed., distinta de la siguiente. 

Ya sefialamos en un artfculo anterior32 que existen dos versiones de esta 
obra -en realidad, un libro de cordel-, y aqui tenemos la del Maestro Julia
no o Pedro Hispano -el unico portugues que alcanz6 el solio pontificio, en 
1276-, completada por el Regimiento de sanidad de Arnaldo de Vilanova 
(pp. 129-146) y Experiencias y remedios de pobres, de don Antonio Bandi
nelli, traducidos por don Cristobal Laserna. 

29 
Vindel 1392 reproduce la portadilla de! Lazarillo en la ed. de! Galateo de 1796. 

30 
A cargo de Margherita Morreale, Madrid, CSIC, 1968. 

31 
Vid. Marcelino Gutierrez de! Cafio, "Ensayo de un catalogo de impresores espafioles desde la 
introducci6n de la imprenta hasta fines de! siglo XVIII'', en la Revista de Archivos, Bibliote
cas y Museos, 3 [1899], pp. 662-671, y 4 [1900], pp. 77-85, 267-272, 667-678 y 736-739; Es
cuder figura en 3, p. 668. 

32 
"lmpresos de 1551 a 1600 ... ", cit., pp. 228-230. Vid. la traducci6n portuguesa con notas de Luis 
de Pina y M. Helena da Rocha, Porto, 1954-1955. 
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GAL,ATEO 

ESPANOL, 
AORA NUEVAMENTE 

impreffo,y enmendado. 

SV AVTOR 

LVCAS GR AC l ..JN DANTISCO) 
criado de J H Mageftati, 

YA A N A DID 0 EL DE ST I ERR 0 
de: lgnorancia, que c:s Quacemario de avifos 

conveniences a cite nuefl:ro 
Ga lac co. 

YLAVIDA 

DEL LAZARILLO DE TORMES, 
Cafiigado. 

'°"' ..,,.,....,....,....,..,,.,...., .... ,....,....,....,....,..,.. 
Con liccncia. En Madrid: A colla de D.PedroJofeph · 1 

Alonfo y Padilla, Librero de Cam•ra de! Rey. 
Sc hallna en !u lmprcnta, y Librcrla, Calle 

~ ~!ll'!>lh£1Das1.A~~ 17461 

L]BRO. 

DE lVlEDICINA, 
LLAMA DO 

TESORO DE POBRES, 1 

E 1'i 0 U E S E H A L L A R a N .: 
rcmedios muy aproh:idos para la fa.

nidad de d1verfas enfer-
. ,,:c".: ,01ed.1dcs. , r• • r 
L/.1 n..c h.i . ~ 'i_.•. <:' ::. 

CON UN REGIMIENTO DE SANIDAD. 

COMPUESTO POR EL MAESTRO JULIAN, 
quc le rccopild de tlh•e:Jos Ai.tares. 

AHORA NUEVAMENT:» comrncrno, 
y enmendado por Arnaldo 

_ A ( ; nle Villa11ova;f • "'" ·:\ . J, 
v; tW !> cl.t l i ,f:,J rl Q.L (/,/ fL! n(;/'l l' .LJJ> ( UJU 

Expurgado por 'el Santo Tribunal. IU· 

---~--~~--~~--~ 
llAKCELONA : Por PEDHO ESCUDeR 

lmprelfor) en Ja callc Condal. 
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HISTORIA 
DE LOS MUY NOBLES, 

Y VALIENTES CAVALLEROS. 

OLIVEROS 
DE CASTILLA, 

Y ARTUS 
DE ALGARVE. 

Y DE SUS MARAVILLOSAS, 
y grandes hazafias. 

CoMPUESTA 

POR EL BACHILLER PEDRO 
de la Flores/a. 

Con /icencia 1 En Madrid : A ·rosta de Don 
Pedro Joseph Alonso y Padilla, Li. 

brero de Camara de S. M. 

TESORC)·) 
,/ . , 

DE P 0 BR ES. 

E N Q U E S E H A L L AR~~·~'.\ 
Remedios muy aprobados para .la s~ni< 

dad de diversas enfermedades;·:'.!:'.~ .:~ 
; : '~· ~~l·~: 

CON UN. IUGIMEN DE SANiriAo;: .'.(: ... :: ~i 
· ·. 'tP 

. COMPUESTO POR ED: M.A.ESiR.' 
' . . Julian ' que le recopiliJ, ile,;4[~e~;:·;J. 
~. .. , sos Aueores. ·. :'.;{~:~r: 
t, 'AH 0 RA NU EYA M.·£.·~;'l'i 
'.~- .:~C~r~egido , y en.me11~~.d0 •.• ·· 
. : , ... 17, Arnaldo de V 11.lariue 
. ,, _;_ ".:~~·~':. ·. ·':" . ' . ' :·.~./.::~~:: 

.• ;':E'1pvrg•d~ por e1: SofJ.10:;.Y 
•' ·."'. ~'~·.:-:;~~_. ...r. -~ 

Portadas de los mims. 8, 11, 9 y 10 
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10) [IDEM:] LIBRO I DE MEDICINA, I LLAMADO I TESORO I DE 
POBRES. I[ ... ] I CON UN REGIMEN DE SANIDAD. I[ ... ] I Expurga
do por el Santo Tribunal. I ffilete] I Barcelona: POR PEDRO ESCUDER. 

S0
• 3 h.-279 p. Signaturas: A-S8

, con reclamos. Titulillos. Palau 
(126043=224419) fecha esta ed. hacia 1795 y, aunque el impresor trabaj6 
medio siglo antes, podrf a tener raz6n , pues, comparada con la anterior, 
esta ed. parece mas moderna y pudiera ser contrahecha. 

11) [OLIVEROS DE CASTILLA Y ARTUS DE ALGARVE]: HISTORIA 
I DE LOS MUY NOBLES, I Y V ALIENTES CA V ALLEROS. I OLIVE
ROS I DE CASTILLA, I Y ARTUS I DE ALGARVE. I Y DE SUS MA
RA VILLOSAS, I y grandes hazafias. I COMPUESTA I POR EL BA CHI
LLER PEDRO I de la Floresta. I [doblefilete] I Con licencia: En Madrid: 
Acosta de Don I Pedro Joseph Alonso y Padilla, Li-/ brero de Camara de 
S.M. 

S0
• 2 h.-219 p. Signaturas: A-08

, con reclamos. 
Palau registra en su n° 200S5S una ed. de 1735 (esta fecha figura al v0 

de lap. 251 del ejemplar R-1S30S de la BNM, que perteneci6 a Gayan
gos ), y en el 200S61 da cuenta de otra con la misma colaci6n, pero la con
sidera de hacia 179S y -con curiosa errata- "edici6n contralucha". Es 
probable que nuestro ejemplar pertenezca efectivamente a una edici6n 
contrahecha. 

Existen incontables eds. de este libro de cordel caballeresco, de origen 
frances: la primera conocida en castellano es la de Burgos, 1499, con 
hermosos grabados33. 

12) PEREZ DE MONTALBAN, Juan [y MOLINA, Tirso de]: [Dentro 
de una orla tipografica completa:] SVCESSOS, I Y PRODIGIOS I DE 
AMOR. I NOVELAS EXEMPLARES, I COMPUESTAS I POR EL Dr. 
D. JUAN PEREZ DE I Montalvan [ ... ] I BARCELONA: Por PABLO 
CAMPINS impressor. I Ano 1734. I Se hallara en su casa en la calle de 
Amargos. 

4°. 2 h.-336 p. Signaturas: A-X8
, con reclamos. Titulillos. Capitales 

grabadas. 

33 
Vid. Francisco Vindel, El arte tipogrdfico en Espana durante el siglo XV, [VII]. Burgos y 
Guadalajara (Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 1951), pp. 200-217 (ejemplares en la 
Biblioteca de Catalunya yen la Hispanic Society de Nueva York). 
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3 SVCESSOS,.1E 
.~~ Y PRODIGIOS t, 
3DE AMOR.~ 
l NOVELAS 1

' ~ 
~ EXEMPLARES, 0 ~ 
l COM PU EST AS Z ": 
•if;POR ELDr.D.JV.AN PEREZ DE(3'
•ll.l Montaban, n11rur.1/ de Madrid,y No- ~3'-
•£3 tario de/ Santo Oftcio de la ~ l 1 

1 1;1quijicion. ~ 
-4lJ AilADIDAS AORA NUEVAMENTEt 
.-II las trcs Novelas, que efian en fu ~ 
<l'.S PAra-'TodoJ. ~ 
·~ . 
-4l3 4.l13'-<B3fa.<e3f3><Sl~43~~1~-4l3~ ~· 
... CON LICENCIA. ~:J> 
-ofl3aARCELONA: Por PABLO CAMPINS lmprcffor.~ 
~ Ano •7l+· ~ 

· <~ Se haUarJ rn f# cafa m /4 ea/le tl,· .Am.rgos. ~-
~~~ 

'"li''¥''¥''¥¥¥ff.V¥VVV'<i'V'if¥¥V 
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r 
; LA VrE· 

IY B · 

PEDRILLE~ 
• D$L CAMPO, 
R.O 1v1:A N. C O:MlQUE, 

DANS LE . GOUT ESPAGNOL~ 
Par Manfi•"'· 7'* • • G. D. 7. 

At.cc lcs Cantates & autrcs Pocflcs do 
m~mc. Auteur. 

.Y,-!_•111.1nri,J,i J, Figures m. T4ille-do#t1~ 

.11 AMSTERDAM; 

Chet MICHEL CHARLES LE C£NE; 

MD c ex X. 

P. V I R G I ,L l-;F 
MAR 0 N l·S· 

0 PE 
JNTERPRETATIONE 

ET NOTIS 

ILLUSTRAVIT 

CAR 0 LU S RU lE US, Soc. Jefu, 
AD USUM SERENISSIMI DELPHINJ~ 

EDl'TIO NOVA, AUC7IOR ET EMENDtfTibR.. 

Cui accejfit lndt11 ac{uratij/imus, omnibus Nuwuris fS 
Concordantiis abfalut"s. 

Juxta Editionem noviffimam Parifienfem A. 171.1 .• 

HAGiE-COMITUM, 
.;!pud FR.d'l'RES VA!LLANT & N. PREYOS'J', 

MD cc xxm. 

Portadas de los m1ms. 12 y 13, y portada y frontis del 14 
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[En el mismo volumen:] NOVELA I BURLESCA, I Y ENTRETENI
DA, I DONDE SE DECLARAN TRES FAMOSAS I burlas [ ... ]34

• 

4°. 31 p. Signaturas A-D4
, con reclamos. Titulillos. Una capital, y 

adorno xilografico al fin. 
Salva 1932, Palau 221616. Nuestro ejemplar es identico al 2-52009 de 

la BNM. Sobre esta colecci6n de novelas cortas de Juan Perez de Montal
ban, vid. Ripoll, pp. 123-128; sobre la novelita de Tirso, fd., p.141. Como 
es sabido, Perez de Montalban ( 1602-1638) fue discfpulo de Lope y sufri6 
las pullas de Quevedo. 

13) [THIBAULT, Gobernador de Talmont, en Poitou, Francia]: LA 
VIE I DE I PEDRILLE I DEL CAMPO, I ROMAN COMIQUE I DANS 
LE GOUT ESPAGNOL. I Par Monsieur T***G.D.T. I [ ... ] I A AMS
TERDAM, I Chez MICHEL CHARLES LE CENE. I MDCCXX. 

12°. 3 h.-252 p.-2 h. Signaturas: A-K12L8
, con reclamos. Frontis y cin

co grabados en talla dulce, entre las pp. 4-5, 26-27, 76-77, 94-95 y 120-
121. Algunas capitales grabadas. Titulillos. 

NUC 589, p. 571 (s6lo un ejemplar). Se trata de una imitaci6n de las 
novelas picarescas espafiolas, traducida al castellano en 179235

• 

14) VIRGILIO MARON, Publio (ed. de LA RUE, Charles, S.I): P. 
VIRGILII I MARONIS I OPERA. I INTERPRETATIONE I ET NOTIS I 
ILLUSTRA VIT I CAROLUS RUAEUS, Soc. Jesu, I AD USUM SERE
NISSIMI DELPHINI. I [ ... ] I HAGAE-COMITUM, I Apud FRATRES 
VAILLANT& N. PREVOST, IM D cc xxm. 

4°. XXID-637 p.-1 h. blanca-223 p. Signaturas: *8* *4A-Z8 Aa-Rr8a-o8
, 

con reclamos. Frontis y 15 grabados calcograficos a toda plana ante las 
pp. 1, 69, 183 (rnapa plegado), 185, 227, 259, 299, 335, 377, 429, 467, 
497, 529, 565 y 601. Algunas capitales grabadas. Titulillos. Marginalia. 

NUC 633, p. 585 (6 ejs.). Se trata de una cuidada edici6n de Virgilio 
ad usum Delphini, es decir, convenienternente expurgada de alusiones 
er6ticas para que pudiera leerla al heredero de la corona de Francia. 

34 
Se trata de la novela corta Los tres maridos burlados, de Tirso de Molina. 

35 
Describiremos la edici6n en el siguiente artfculo de esta serie. 
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ENCHIRIDION 
11.11· ... ., 
1\11 

11\1 ii" .... DE l\OTiCJ,\S PhRTICVLARES, 
II.II 

~ QVE HAN SVCEDIDO EN TODA a.. 
lt'l!i I:fpaiia, y otras p•rtes ,defde la Creacion del a.. 
toll Mundo, halla dl:e aiio de "" ; . Ill!! in6. "" Lt d ..... 
~ N d princip:o dd Mundo criO Di0s to do Q.tt 
Ill l'cc!crofo, S•·llor nudlro, cl \'ni\'i.:tfo, 

~ 
Ill!! ( Gt111f I, ) Odo, y Tierra, Pl.1.nct.1~ , y 

•' 
ll\t4J/as,Arbolrs, )' Plantas, Przcs,Aws, att 

!llS y Animaks, Hombres, y Angeles, rodo att 
( .. co C"fiado perfrCl:o ; pcro de los hombrcs, 

1111 (olo 3 Adan, y 3.Eva. End primerdia, quc foe Domin· .... 
Ill! 

go, hizo cl Cicio, y la Luz, en form~ ~e vna.Nubc.rcf-
ill plandccfrnte, quc en lugar dcl Sol, hmclfc d1a naclcn · 

11\1 do 1 y nochc ponkndofc. .... 
~ 

El Lanes, fcgundo dL1, difpufo cl Firmamento en Q.91 
media de Jas Aguas fupc:riorcs, C infrriorcs, nombr.ando-

111! lcCitlo. ih" 

1111 Et Martes, rcrccro dia , ditlioguiO IOI Elcmcntos, ft ..... 

WO 
Agua, yTierra; las Aguas en \"n Jui:pr comun, qt1l'..0;,'•1' • 

,i(l,ll 
brO MJr: A la Til!rra, que--pr~duxdfc: ycrns, p1.incas, 

w kmillas,&:c. ~ .. El Micrcoks, qmrrro dia. hcrmofeO al Mundo, ha- att 
ziendo al Sol, Luna, EftrdLas , y .:kmis Planct.i.s, pua 

11\1 A quc i(1,ll 

'' ~ i '1 ~' i ~ ~i o;-: ~ ~ i ':: r~ 

RELACIO~ 
DE LA SOLEMNE 

PR.OCESSION 
DE PRECES, 

Q...VE PORORD_E·N DELA CORTE 
Ocomana hizicron los Turcos en la Ciudad de 
Mcca, para alcan<jar la afsillencia de D1os, con-

m1 las Armas del Augull:ifsimo Emperador 
de Alcmania , y demas Potcncias 

Cht:illianas. 

'Tr"'1tcitla Je <:Jna 1ue fe mibio en los Confines dt 
tl /mperio M11ho~t4no , en Portugues, 

J duflemC"jiel/ano. 

CON LICE NCI A EN MADRID: 
Y ~:imprdfo en Barcelona, por IOSEl'H 1 E

XlUc .im· ,.ffoy dd Rey Nucllio Sciior. 
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>IC 
.·.··:··:1 

·.~ 

FELIZ EM PRESA; 
Y VICTORIOSO REENCVENTRO 

DE LAS ARMAS DE LAS DOS NAC!ONES, 
con los lmperi•ks, dilpuuado la cmrada dcl 

Modeaes, en cl dia • 6. de Jalio 
de 1;02. 

A Viendo fu M:tgcfiad <lcrcrmlnado falir .fc CrC'mOD:i 
eldia 10.y:u::t cntrarcn Cai21May"Or con cl po
dcrofo Cucrpode fus A:-11us,.conftgl~iO d paffo. 

tic l PO por l:i Puente , en b. vczmdJd de: J(Jllclb Pla:i.;. No· 
k :1.·\'i:1 ddcubkrto tl dc:6gnio, porquC' lkndo lo& inac. .te 
Qpinion ,quc fc po:ndtia· fitio 3. Ikrkllo ,puaquirar Jos 
vivi: rcs, qul··por c-1 ModcnC!i lognr.m !os 1.iperfales,crdm 
orros, t{UC J(.'x.tndo,onada tlb Pi;u;;i , fc corrcria aq!Jcl 
Ethdo. ponienJo cl fitio J.-Gn1fulla., 0 Uurgo-Fone, para. 
ttncr R13.S <ttr<."<.hos a los En("migos •. 

Dc:rcrminOcl P1i.,cipe Eu~!:nio gu:lrncccr fas Ribera. 
tl:- Jes Hio~, hu:cr.<io npofirn:m i Ius pa{fos, parJ quc: {e 
£.nig::f.: nucflro Enrd10: y coir.oci Rio 1:.cnp era cl pri
nH.:ro \inc fr :lvia de veneer, era um!-Jirn c:l pnm.:r cuidJdQ 
eic bs ,'\km;.nt:s. P<.·10 <:1dfa~6. fali:l lu MJgt·lhd de Sor• 
bolo, p.tr.l l rnrJr t•n Cattd f\:ov0, Lugar J\ princ~pio del 
Mo'"knC:s. El kiivr Duqt1ed·~ V.rndo!na ,p:.1Ll· :;;.!f.:eurar el 
,;:i.mirin, faliOtrc~horas arucs,on 60°:>. Gr1n:idc-ros,y: t '500. 

CJ\ .dJ05: y 110 t"1:rnr.tr:ir.dn refi1l~·nci::t ~·n cl R:o Lent;\, l: 
p-d~O .... <~n Hi...i~ fr11.:1dJd, a!f.:g:.rando :\ fu MJ5eR::W la R~
l.::1.:. r:r.l lll!c· l!t·g:J!l<: 3 Cafi<:1-Novo.Los Tudcfc~ qi.:ifo:.; 
wn 0_2ora.:rft: '-11 tik faio, pO;q,uc b. µod1c antcs {c avi.:i.n, 

~~1).l~t~ 

~ 

VIRTUDES 
EXPERIMENTADAS 
en la Piedra Iman de venenos , alias Co

bra , Serpentina , o de la Ctilebra, 
que es una cofa mifma. 

V IR'TU DES. 

E S muy elid.z en las picadas, o mordedura• de 
todo animal venenofo , o rabiofo, coma de 

perro, gato, fcrpicnte, vivora, tarantula, alacr3.n, 
rnufgano, &c. como tambien los carbuncos, floruncos, 
divielfos ,,y todos los venenofos granos , y maliciofos 
tu mores , como zaratanes, cancros, y gomas Jalicas, 
fin que f~ haya. vifto faltar nunca a la neccfsida de in
linidad de enfermos, que fe la han aplicado en tan de" 
plora~les accidcntcs como los que quedan cfpccilica~ 
dos, hn mas diligencia, quc la de aplicarla en tiempo, 
en la forma liguientc. . 

A P LICAC ION. 

C" I es mordcdura, o picada venenofa, fc ha de ef-; 
~ trcgar la pane mordida con lo mas dclgado de la 
Piedra , :l fin de atraher la bili;olidad, que introduxo cl 

aoi~ 

Primeras planas de los m1ms. 15, 16, 18 y 19 
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C) PLIEGOS Y FOLLETOS EN PROSA 

15) [ENQUIRIDION DE NOTICIAS HASTA 1726] [Dentro de una 
orla completa de adornos tipograficos, como todas !as paginas, y bajo 
una doble banda de piezas tipograficas:] ENCHIRIDION I DE NOTI
CIAS PARTICVLARES, I QUE HAN SVCEDIDO EN TODA I Espana, 
y otras partes, desde la Creacion del I Mundo, hasta este afio de I 1726. 
[Sigue el texto.] 

Sevilla, Diego Lopez de Haro, [1726]. 
4°. 16 p. Signaturas36

: A4, con reclamos. No conocemos mas ejempla
res de esta ed., del mismo afio que la registrada por Palau (79655), 
madrilefia (BNM, V. ea 852-13). 

16) ffi I FELIZ EMPRESA, I Y VICTORIOSO REENCVENTRO I DE 
LAS ARMAS DE LAS DOS NACIONES, I con los Imperiales, disputan
do la entrada del I Modenes, en el dfa 26. de Julio I de 1702. [Sigue el tex
to.] 

Madrid, Antonio Bizarron, [1702]. 
4°. 2 hojas. Foliacion ms.: 2[08]-209. Palau 87533 (hay otra ed. sevi

llana, del mismo afio), NUC 169, p. 144 (solo un ejemplar). 

17) ffi I RELACION INDIVIDUAL, EN QUE POR I estenso se refiere 
la gloriosa Victoria [ ... ] I [ ... ] en la Batalla de Bitonto, I contra los Ale-
manes, en[ ... ] 1734 [ ... ] 

Sevilla, Diego Lopez de Haro, [ 1734]. 
4°. 2 hojas. Foliacion ms.: 31-32. Hay ejemplar en la BNM, V. ea 121-

75. Palau registra una ed. de Barcelona s.a. (259387). 

18) RELACION I DE LA SOLEMNE I PROCESSION I DE PRECES, 
I QVE POR ORDEN DE LA CORTE I Otomana hizieron los Turcos en la 
Ciudad de I Meca [ ... ] I CON LICENCIA EN MADRID: I [filete] I Y Re
impressas en Barcelona, por JOSEPH TE- I XIDo, Impressor del Rey 
Nuestro Sefior [1746-1759]37

• 

36 
Adviertase que al describir los pliegos en prosa o verso, a diferencia de los libros, s6lo damos el 
exponente de !as signaturas que aparece como ta! en el impreso (por ejemplo, A2 en un pliego 
de 4 hojas). 

37 
Segt1n Gutierrez de! Cano, 3, p. 668, aunque podrfa ser anterior, pues en la misma p. se asignan 
!as fechas 1698-1714 a otro impresor de! mismo nombre. 
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4°. 8 p. Signatura: A2, con reclamos. 

19) ffi I VIRTUDES I EXPERIMENT ADAS I en la Piedra Iman de ve
nenos, alias Co- I bra, Serpentina, o de la Culebra, I que es una cosa mis
ma. I VIRTUDES. [Sigue el texto.] 

4°. 2 hojas. Sin signaturas ni datos tipograficos [(,mediados del siglo 
XVIII?]. Palau 370696. 

D) COMEDIAS SUELTAS 

20) FERRERA Y PASCUAL, Ignacio: COMEDIA NUEVA I TAM
BIEN HABLA LO INSENSIBLE, I LOS ENCANTOS DE MEDUSA, I Y 
I A VENTURAS DE PERSEO. 

Barcelona, Joseph Giralt, [ 17 43 ... ]. 
E: Pers. Ya de la negra Ethyopia 
T: que es de un Cathalan Ingenio. 
4°. 34 p. Signaturas: A-D4E, con reclamos. BAE38 III 3769 (ejemplar T-

11718 de la BNM). Barrera39 y Palau ignoran a este autor. 

21) FIGUEROA Y CORDOBA, Diego y Jose: Num. 207. I POBRE
ZA, AMOR, Y FORTVNA. I COMEDIA I FAMOSA, I De Don Diego, y 
Don Joseph de Figueroa, y Cordova. 

Sevilla, Francisco de Leefdael, [ 1701-1727]40• 

E: Leon. Tapate, Ines, que no quiero 
T: perdonad los yerros mios. 
4°. 32 p. Signaturas: A-D4

, con reclamos. Otro ejemplar en la BNM, T-
724. Yid. Barrera, p. 161, y Palau 91490. 

22) [JIMENEZ o XIMENEZ DE ENCISO, Diego:] Num. 75. I CO
MEDIA FAMOSA, I LA MAYOR I HAZANA DEL EMPERADOR 
CARLOS QUINTO. I DE VN INGENIO DE ESTA CORTE. 

S. i. t. [(,mediados del siglo XVIII?] 

38 
Sigla de la Bibliografia de autores espafioles de/ siglo XVlll, 8 vols., de F. Aguilar Pinal, Ma
drid, CSIC, 1981-1995. 

39 
Cayetano Alberto de la Barrera y Leyrado, Catalogo bibliografico y biografico de/ teatro 
antiguo espafiol, desde sus orfgenes hasta mediados de/ siglo XV/II. Madrid, M. Rivadeneyra 
1860. Hay ed. facsfmil: Madrid, Gredos, 1969. 

40 
Seglin Gutierrez de! Cano, 4, p. 670. 
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E: [falta la mitad inferior de la primera hoja] 
T: digno de eterna alabarn;a. 
4°. 20 h. Signaturas: A-E4, con reclamos. Quiza corresponda a BLH XII 

1978 (ejemplar en Boston, NUC 677, p. 321); es diferente del T-19746 de 
la BNM, tambien s. i. t. Vid. Barrera, pp. 131-133, y Palau 377162-165. 

23) MOLINA, Tirso de [pseud. de TELLEZ, Gabriel (0. de M.)]: 
Num. 98. I COMEDIA SIN FAMA. I EL QUE FUERE BOBO NO CA
MINE, I Y CASTIGO DEL PENSE QUE. I DEL MAESTRO TIRSO DE 
MOLINA. I PRIMERA [Y SEGUNDA] PARTE. 

Madrid, a costa de Da Theresa de Guzman, [lc. 1733?]. 
E. Chin. GRacias a Dios, sefior mio, 
T: Del castigo del pense que. 
Segunda parte: 
E: Aur. QUe necio, y que porfiado ! 
T: pues no es necio quien se enmienda. 
4°. 72 p. Signaturas: A-14, con reclamos. Palau 329701. Segun Al

borg41, la segunda parte es una palinodia de la primera, "donde habfa ata
cado de modo muy directo a la familia Giron" (de la que, al parecer, era 
Tirso miembro bastardo, y de ahf su resentimiento ). 

24) ID.: Num. 82 I ZELOS I CON ZELOS I SE CURAN. I COMEDIA 
SIN FAMA. I DEL MAESTRO TIRSO DE MOLINA. 

[Madrid], a costa de Da Teresa de Guzman, [lmediados del siglo 
XVill?]. 

E: Ces. Remos de apartarnos mas 
T: Gas. Si contentan, digan vitor. 
4°. 18 h. Signaturas: A-D4E2

, con reclamos. Palau 329588. Otro ejem
plar en la BNM, T- 1499013

• 

25) PIERRES, Guillen: EL AMOR MAS VERDADERO, I DURAN
TE [sic], y BELERMA. I COMEDIA I FAMOSA, I Y BVRLESCA, I Por 
el Doctor Mosen Guillen Pierres. 

Sevilla, en la Imprenta de las Siete Revueltas, [lPrincipios del siglo 
XVill?]. 

E: Dur. Bello rostro de cazuela, 

41 
Juan Luis Alborg, Historia de la literatura espafiola II, (Madrid, Gredos, [1970], 2• ed.), p. 449. 
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Num..2117. 
POJ3REZA, AMOR, y FORTVNA. 

co·M EDIA 
·.FAM OS A, 

De Do11 Diego ,y Do11 J ofeph dt Figueroa ,y Cordova. 

,::_. 

Hablan en ella lasPerfonas liguientes. 
l>f.- Oirz1. 
ht.11111. 

~-· .. 
:~~~~r:rrw.. 

Num. 23. 

N'O AY CONTRA EL AMOR ENCANTOS. 

COMEDIA 
FA1'AOSA, 

DE TRES ISGENIOS. 
Hablan en ell a !as Perfon~s liguientes. 

£/ lq.U ""''"''!'· EJC,.p11.m Trt~1.ci1. Dtl1"•"iiiJ11lt!l!.1J~ 
Cr/ .. 11r11,f11h1J•. F.i#:o, pr/1•d~r. Luft•, ~ri.1J.i. 
EIP11ttt1p1•1 Lirz•nJ11, Ei p,,,..:tpe .d11tmr'.J11ro. L1tci11.i11, 111,,e/111. 
l)iur~ -"'"''"tAltt,,,11d1r1. Ro;J.r",f,111a,r .. ::eT11uuri.i T1rf1 1rJc,.J17. 
£1Cn•1 R1tUt1dh. M1/,.mA .gr1.ci.•.fo. .S:!?Jiu,ptj.:Atlr;r. 

••• JORNADA PRI~ERA. .•. 
Db:.111J.:nm, q .uriobstedrcc.ca.RrJ.A. lmiradoS 

D1l.No lo. Ugamos,q ;I t'1crao imita1 \'~•:ll J otro~ fo c1iran, 
qutndo.en fusp!aoM:ibsacr~d1ta. y;, buel\'cna rirar. y mas {c admir.i..., 
ii].Pnrlainclut1111;G:aOa en la male- Di(.u Jutr•. 
dcavejurancioc{hlu hgcr.:za. {u, F.16. Tira $1!~·10. S1IT. '{a tirn. 
s-Jnn1t11, C1/,.,,,. ,J D#Jio n 116m yd:/,, gu: Jefcubjo yau1caJmiro. 

"'"•z.11. Tu. T1•Cinost0Jo~juoros. 
Ol. TrcpOlacorza -Al woocc 1daodo F .. '1. N.:uhutna, 

alv1cmo pi t.l bu.roc<rnJuci,1lfsa h 11Ten1: 
cmbMia1 dd diatanc elcmcnto 1 S.clt~ tn Abit1 J.11efc•4~r11 Tir{•. F•; 
.6guiendola, a la ot11!11 ,,, J SJ/1111'' "'""4• '1'114 rui /•1111 Al 
JIC'gamos, quC viltofa m~raril!a ! 1 .. b1"'.b J u1 !!l.l }14co .l Li•v11J11,n.._ 
Nepranocncccfpasotas n(;s prcfcrira mr; '!'"/•It Ct/ ,...;, ct111. v 11 ,e1, .. ,. 

~~;.l~z~~~~:~c~~~:~J~a!~~c~~!~~ '"I• •~::.·:,:;;:e1tt1 J.
1 

•ce•nosrcfcadorcs,dcl falado Ti Vn ~ibr• C.rcl .. li 1cJ(:saJ.1.oril'• 
mar,l11rdtsoonduccri(u~l'.'molcos, f .. m SI p ! II t 
~1\Ji;tcac11hccion.C1.A mis j, teos .;..;: A.'~:n:r~bl~~~~1~'tJ;.i-l!UlJOVi • ·' 

f,.ra\ifonj:ivCrfacarla~r:jrs. {JtS Si! S1c!bv1vo? (fivo~ 
Cd.M11cbapr1fi1Je1i y•ptcftopuc- T1 ... Yaclio~de,·erlti:,S;fvi,).Ci,•&f-: 
loaruo7, graut~ii.J!•1 '1.!~~1.!)'Ja.JG.'i 1 f..:;. Jo.ip1,er1 fi r!c,;'/ m..icrw, 

A ~I! 
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., 
. Et:~MOR MAS VEttoADER.·o;'' 

,.,:. PJ)l\ANTE;, Y BELE;l\MA.·. 

~c·oME.DI~ 
FAM OS A. 

Y BVRLESCA, 

. Por el Doc1or Mofen Guillen Pierres. 

Hablan en clla !as Pcrfonas liguicntcs. 

Zllmµr•tl•"· 
.liJ#tlf•i•rtt. 

'""id~f•JO. 
itltr,,u. 
l'•UovJ1101. 
Q/i'tftrOI. 

~'"•"· 
JORNADA PR!MERA. 

S•kD!'r•n~•rlt1y[u rri.J.o, wf!id:J.C I ~ li picnfa~ de quC .cs b~tX.O,: 
lopuao,tonu11u"-{tit~•Jtofl101, o fc t:o~vcniri ·en guizquc, 

nlg.Ji1J1 """ '~'.t.."•) m•: J d fer.I. Fr.ayle C.aauxo. 
,,,nJo/4 •Jiu. I Dez.a "CITa mel.ancoli.a, 

D11r. Dellorollro de c.a.zueb., no tc .acuc-rdes de Bdcrma 
rctratod~I mtmdo, y Tuncz, I <jUe dirin en Berbc-rfa, ' 

_mu cfq1.u~o, epic rodeLa, que por db.r mcdio 'tnfcrma 
Cr1. Sdior, ,m1r.1, que cs oy Lunes, I 1.prcndcs Filofofi.t. 

pu.t que bu(as c.andcl.t? Dwr. Dc:u.m: ya, quc me .t rrugas 
·~e G un f('ttaro te niega, I clel alma I.a m~yor pane 
y " .. d~ ~ant.is pa!sioncs, I cri.-Nomemaresconcortug;s, 

·-cl.aro cn~. (jlle ~en la bodega. mlta. <j/JC crcs Dun.ndanc, 
t,e nacetan faba11ones, . I fa(:or, no Jloics Oernrg.u •. 
o _ba~J~as I.a Leng•!.it <*rirga. Dur. Son mis qu.ut.tHJf tan fiEra~, 

. Po_r'que ;:qucllt: au:or te tttixo, \ que p'.l~Jen iir:trdc: un co,h.x 
~.., !_~n:q~~ !.: }>l;:ez~ ~!.ri;ii._que; y I~ 1-iien lo ~on~d_e~u1 , · 

- !~ 

Primeras planas de los m1ms. 21, 25, 26 y 27 
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T: aqui la historia da fin. 
4°. 15 p. Signaturas: A-B4

, con reclamos. Otro ejemplar en la BNM, T-
2603. Yid. Barrera, p. 303. 

26) TRES INGENIOS: Num. 23. I NO A Y CONTRA EL AMOR EN-
CANTOS. I COMEDIA I FAMOSA, I DE TRES INGENIOS. 

Sevilla, Francisco de Leefdael, [ 1701-1727]. 
E: Del. No la sigamos, q el viento imita, 
T: para lograr sus aplausos. 
4°. 32 p. Signaturas: A-D4

, con reclamos. Palau 191908, NUC 420, p. 
257 (un solo ejemplar). 

27) [VEGA CARPIO, Lope de]: [Manecilla, cruz, manecilla] I LA 
CREACION DEL MUNDO, I Y PRIMER CULPA DEL HOMBRE. I 
COMEDIA I FAMOSA, I DE UN INGENIO DE ESTA CORTE. 

Sevilla, en la Imprenta de la Vallestilla, [(,primera mitad del siglo 
XVIII?]. 

E: Mig. Que atrevidos pensamientos, 
T: principios de males tantos. 
4°. 20 p. Signaturas: A-B4C2

, con reclamos. Otro ejemplar en la BNM, 
T-7532. 

E) RELACIONES TEATRALES42 

28) CALDERON DE LA BARCA, Pedro: [Manecilla, cruz, maneci
lla] I RELACION DE MUGER, I DE LA COMEDIA INTITULADA: I 
BASTA CALLAR. I DE DON PEDRO CALDERON I de la Barca. 

- Hija de Enrique de Fox, I Duque de Bearne, Rama 
S. i. t. [lprimera mitad del siglo XVIII?] Otras eds.: Palau 39907, 

Aguilar 1875. 

29) [JUANA INES DE LA CRUZ, Sor (Jer.)]: ffi I RELACION I DE 
MUGER, I LOS EMPENOS I DE UNA CASA. I POR LA MONJA DE 
MEXICO, I EL FENIX DE LA NUEVA ESPANA. 

- SI de mis sucessos quieres I escuchar los tristes casos, 

42 
Normalmente utilizadas para recitaciones de aficionados, !as habfa de mujer, de hombre y 
burlescas o de gracioso. 
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RELACION 
DE .M UGER, 

........... 

LOS EMPENOS 
DE UNA CASA. 

POR LA MONJADEMEX!CO, 
EL FENIX DE LA. NUE"fTA ESPAiiA. 

SI de mis racctros quic'rcs 
c!cachar los rrittcs cafos;: 

con quc oncnt•o mis dddkh1I 
Jo podcrofo., y lo vatio! 
ICcucha, por fi confi.go, 
quc divirticndo 'tu agrado; 
Jo q•Jc foctrabajo prop~io• 
ficv.a de agcno d.clc.rnfo; 
0 porquc en ·cl dcfahogo 
hallcn mis trillcs cuidados 
i. h pcna dc'f~ntirlas, · 
cl alivio de ccutarlos. 
iY o nad noble 9 cftc fiiC 

Ge mi mal cl primer patfoJ 
que no cs pcqucfi.a·dddicha 
riac'er noble ull dcfdichadof 
quc aunque la nobkza (ea 
joya de precio tan alto, 
cs alhaja, ql1C en UP rrH\c 
lolo lirvc: de cmbarazo, 
porquc CfiiOdo en Un fugcto; 
rcrugMan coma conuari ... s1 
~otrc plebcy~! dcldi,)101 

I.Ver rcfpeto• honrados.o 
Dccircc, 11uc RaCi hcrmota:i 
prcfumo, qut ts cfcufado1 
pues 1o atcfiiguan tus ojos; 
y lo p'racv~n mis trabajo~ 
S9lo dirC i aqni quifiera 
t10 fer yo quicn lo relaco; 
pucsen calbrlo, 0 decirlo 
dos lnconvtDicn'tes hal101 
}'orque fi digo qu:: fai 
'Ccltbrada por rnita~to 
de difcrcdon; me cfcfmient~ 
la nccrdad dcl contatlo; 
y li lo calla, ho info~mo 
de rr.i. yen Un tnifmo cafd 
me Ccfmicnro, fi Jo afirmo~ 
y Jo ignoras fi lo callo. 
Pero csprccifoal ir.forme; 
'l"C de Rlis fm::dfos ha(,.O 
{ aunquc pallc la mQdcflia 
la vc~gucnza de conurlo) 
paraque cncirndas Ja hiftcti• 
pI~(tipOQH ,!!\~rat~.dC?, 

RELACION 
BURL ES CA, 

DE 

RELACIONES 
B V RLESCAS. 

I)'f~tliadcfcrdcporfuctfJ, n111,;u11omcmcc•bu!!a, 
11.id1c1,1echirtc,porn1os. 

dcrndo1quantosmttfcuch•u; 
11ili:mrncco.lcvnlado, 
aunq11clo t .. ircnla•rul~H; 
pun Ii Ii: muc•cn, 0 h•bl~n, 
bRcl1c1ri111ncpcrrurbu. 
A11>iboc•lch1rlic·•, 
nu(ccurucrtc,1111tf1_11np; 

!;~!:1;~!:rr~;~·;r,~c, 
imiamhricnrogunatc, 
)I rel~cion nomccngul!a; 
imisdicn1c1,11orncm1fqul'·n; l i n111u!pat,nomcgrufu1111: 

":;~~1r~~2:1~c:t~.~: 
y:ilu111ii~sdcmisoj•>S, 
c1nrmL•rl11yrr11f«r111ntn, 
c111irndol11gubrcdp1lfo; 
ycnlicr1do.ilcgrc,A/k!.1iu. 
Pcro1111.)h~go',ciucrl'lan 
w.i1 oytnRs. quc nQ _mu Ila> 
Vo1C, qucclWrJ11 d1i.icnc!o: 
Aydr(1tcncioamubrur•? 
M~l•chccbn: 111n:il•1m, 
c;uc/a oulionmcdikulpl. 
I!?1ric:r.01 prropotdoac!c! 

~~ 
!~ 
~I 
ml 

~ 
!~ 

Qu.Cyo11ocOC1oram1y11nas! 
Aun tlcl Je1•1nome1cvcrdo: 
Ayn1unonblcapre1ur1l 
E!1cpre(cnt1rofu"crp1 
pun ,uc he de_ hazer l 0 imponaaa 
D•ii1 Mcmon1, yqui i11~r111 
fcd.s,liaqu1nomc•pun1uf 
J.rufagradnmc11eojo, 
prdbn1clop!on11y11da, 
quctcofrnco1lpr1mcrp.11r1e 
mc:i.crln,.11mcsc11lacuna. 

l'~'~c!l}c'1~~~:s fc~~!~;~~ 
<2!!.,1ldcp1c~ 1 qualdcobcz1 

:
1 
c:fp

0
c7, ~~:..~i;r~fia 

fo~rcqual rcr;i.qu1cn Ju:r.c.t. 
Tc11gan pu,porOun, frfinras, 

;:ianp:::~a111h~~:n!~11U~. 
quimtc11g~mc1orptzuii1. 
O,yquau(~lpatnqucreo! 

Ya m1 mcol!o barr111ml, 
quc aqucllu Rcbctol)(:KU 
h•nc:icptc.arc11p11ud1s. 
~.1J1uprimcro 1 pucscrcs 
dct(ldnbm•~caduu. 

Sv!Jua,donde mcrarco, 
11JSo!dcvanosfnorcs, 

123 

RELACION 
LO QVE PVEDE LA 

APR.EHENSION. 
DE DON AGV~TIN Jl;fORETO. 

M Vriendo F:·aneifoo Esforcia Para cfcufar fo prudcncia 
Duque de Milan, fu hijo los d:!itos Jc cft.: pcligro, 

1'.cxo en tuteh :i. fu hcnnano_, tr11.tar por darlc fofsi~'J, 

(;~~~~r~1;nd! ~~~,~~i~;~ Tlo. ~~~~~:r~~i~~~h~~11,·ir~udcs 
1icmrre mi Padre h:t vi\•iJo dd m:mimonio di vino; 
en fa Palacio, y de foe rte, cs, quc Cl folo poncr pudo 
cue el Duque nuri:a me ha vi1b, en ]as juvcntttdcs j..iiz.io. 
pm l~t:e .:::omo me criO Yo Gn fer villa dcl Duque 
l!e \"

1

r.1 Aldca c~l d rctiro, Jc hz ,·ifio en los cxcrcicios 
(!U;!m.h me mn:o a ?o.·lililn' de Ca\'il_lcro de dondc 
G:.ic Cl me vidfo nunca ~uito, n:i i1;c!inacion ~a n~ido. 
Ftft f;cmp1·e muv ob,·d1cntc \ n:;. de las gnu;1as nuas 
a fo go\·icrno m{ Prnn_o. CS mi \0C.~,en qmcn_ yo liUrc 
micmras fus aiios no d1cron Je b.s fat1g•s Jel ocw, 
pQ!iCfsion .J. fu aJvcdrin. t .. ! \'CZ. cl dcfc:mfo i:nio) .. 
Pero cntrando ya en la cdad queen cl oc10 ay c!ifi:rc~c1:t, 
de los ju\•cnilcs brios, fi cs burcaJo,_O£ic5prrcifo; 
fuc fu clcccion dcllnmticnd(l t quc G es r:rcc1fo, ($ tr.lbajo • 
las obcdicncias de niilo. y G cs bufcado 1 cs alivio. 
ConociO mi Padre en Cl Canc;1ndo, pucs 1 en lu rcxas 
''" un violcnto c:tprichn de a41.ucffc jardin floriJo, 
de vn gcnio voluntario.fo, n1ias. •czc.s, vna de. ell~s 
que fc arr:ilha de £i m1rmo: me clcucbo acafo m1 Primo; 

~~~:)1t~cmdb:fu ~~~1;1~::, tan mal ~~,~~b.a~O~: dcirl~c:1~? vino 

f :c~~~a:·;~oqti~cJ:~[t~l uj:1iino. tl i;~J~n~af~a i:;l, y cl fitio. 

.t<§iJc§-& 

RELACION 

De 

INGENIOSA, Y NVEVIA, DON DE SE DECLA~ 
r?, con Rccoricos foliloquios, fuerccs Ra zones, y Argu
mentos, quie fea cl Amor, que cfcllos caula tan contra~ 

rios en el fugcco, que le.tiene, y que no puede fer 
Dcidad quicn a vn mifmo ciempo mata, y da vi-

. da; Compurlla por vn lngenic Cordoves, 
de los mayores que ha tcnido c:I 

Andalu7-ia toda. 
~§& 

A Mor villano muy corto dcccntevibrartormentos 
esru podcr, q al grolero al queen llamas del f<rvor 

harpon folo fon vafallos la confagra fus defeos? 
las voluntades del necio. No:qucellaesaccion villana, 
Solo ofrece Sacrificios es vna infamia, cs vn nrgro 
en fus Aras, et que ciego, vapor, <j obfcurcCc: en fohras 
le rinde por voluntad, a cl mas vii nacido esfuerc;o. 
y no per entcndimicnto. V n Dios puedc aca!li> dar 
Cicgo,y0io$avntiepomifmo al quenomereccel premio, 
tecopiael pinccldifcreto, ' quc le ha negadoal mas digno) 
quecres Diosdeccguedades, No:noesdcidadamor1coccdo: 
yafsiesccguedad tu Imperio. puesfiesOios; comocalliga 
Deidad te aclama, mes miente al quc en d• bidos o bfequios 
ru!lico, y prof.no cl i:oo, le confogra fualvcdrio, 
q noes Deidad la q empuiia y premia al que fi, ve mcnos? 
de la lin-razonelCetro. No t'S Dcidad amor? 
Es acafo c:n la Deidad No ay duda. 

No 

Primeras planas de los nums. 29, 32, 34 y 35 
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S. i. t. [(,mediados del siglo XVID?] Foliacion ms.: 343-344. Aguilar 
1951 registra otra ed. de esta relacion, extraf da de una de las dos co

medias que escribio la celebre poetisa ( 1651-1694). 

30) [LOZANO, Cristobal]: RELACION: I EN MVGER VENGANZA 
HONROSA, I DE DON PEDRO CALDERON DE LA BARCA. 

- REyna insigne ae [sic] Sicilia, I en quien pusieron los Cielos 
Sevilla, Francisco de Leefdael, [1701-1727]. 

Aunque en esta ed. se atribuye la obra a Calderon, es del hellinense 
Cristobal Lozano43

, a cuyo nombre la publico tambien Leefdael. Otras 
eds.: Aguilar 1961, 1962 y 1964. 

31) MORETO, Agustfn: [Manecilla, cruz, manecilla] I EL DESDEN I 
CON I EL DESDEN. I DE DON AGUSTIN MORETO. 

- Ya sabes como en Urgel I tuve antes mi partida, 
S. i. t. [(,primera mitad del siglo XVID?] Otras eds.: Palau 182628 y 

Aguilar 1987-1990, y vid. Ensayo44
, p. 185. 

32) ID.: RELACION I LO QVE PVEDE LA I APREHENSION. I DE 
DON AGVSTIN MORETO. 

- MVriendo Francisco Esforcia I Duque de Milan, su hijo 
Sevilla, Francisco de Leefdael, [ 1701-1727]. 

33) ID.: [Pieza superior de orla, con un fauna] I RELACION I DE I 
SAN ALEXO, I EN QUE EXPLICA LA AMOROSA CONVERSA
CION, I[ ... ] I DE DON AUGUSTIN [sic] MORETO. 

- P Adre, i sefior, a quien debo, I despues del ser, deudas tantas, 
Sevilla, Joseph Antonio de Hermosilla, [ 1725-1738]. Al final, lfnea ms. 

en letra de epoca: en Af4. en la lonja de Comedias a la puerta del sol. 

34) ffi I RELACION BURLESCA, I DE I RELACIONES BVRLESCAS. 
-PVes ha de ser de por fuer~a, I ninguno me meta bulla; [la mayor par

te, romance] 
Sevilla, Francisco de Leefdael, [ 1701-1727]. Vid. Palau 260121-126. 

43 
Yid. mi introducci6n a la ed. facsfmil de !as Soledades de la vida, de Lozano (Albacete, IEA, 
1998), pp. XVI-XVII, con reproducci6n de la primera plana de esta relaci6n. 

44 
Nos referimos al Ensayo sabre la literatura de cordel, de Julio Caro Baroja, Madrid, Revista de 
Occidente, [ 1969]. 
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35) UN INGENIO CORDOBES: [Cruz entre adornos] I RELACION I 
INGENIOSA, Y NVEV A, DONDE SE DECLA- I ra, con Retoricos soli
loquios, fuertes Razones, y Argu- I mentos, quie [sic] sea el Amor, que 
efectos causa [ ... ]I[ ... ] Compuesta por vn Ingenio Cordoves [ ... ] 

-AMor villano muy corto I es tu poder, q al grosero 
Sevilla, Francisco de Leefdael, [1701-1727]. Otra ed.: Aguilar 1027. 

36) UN INGENIO MONTANES: RELACION BVRLESCA, Y MUY 
I graciosissima, trovando los valientes hechos de I Sanson. Compuesto por 
vn ingenio Monta I fies de Asturias. 

- EScuche tu Jamestad, I Duque excelso de Alcorco 
Sevilla, Francisco de Leefdael, [ 1701-1727]. Otras eds.: Aguilar 

1389-1391, y vid. tambien Pepys45 n° 8. 

37) UN INGENIO SEVILLANO: ffi I RELACION DE MVGER. I 
AMOR ESTA I EN QVALQVIER PARTE. I DE VN INGENIO SEVI
LLANO. 

- YA sabes, prima Isabela, I la amistad, y la concordia 
Sevilla, Herederos de Tomas Lopez de Haro, [ 1696-1723]46

. Aguilar 
2085. 

38) ZARATE, Fernando de [pseud. de ENRf QUEZ GOMEZ, Anto
nio]: RELACION: I EL MAESTRO DE I ALEXANDRO. I DE DON 
FERNANDO DE ZARATE. 

- EScuchame atentamente: I Principe, y Sefior, querer 
Sevilla, Francisco de Leefdael, [1701-1727]. Otras eds.: Palau 379862-

864, Aguilar 2060-2064. 

F) PLIEGOS SUELTOS POETICOS 

39) [AFECTOS DE UN AMANTE, Los]: [Tres grabaditos: caballero, 
mujer con unaflor, guitarrista] I ROMANCE NUEVO, I Y CURIOSO EN 

45 
Edward M. Wilson, "Samuel Pepys's Spanish Chap-Books", en Transactions of the Cambridge 
Bibliographical Society, II, nums. 2 (1955), pp. 127-154, 3 (1956), pp. 229-268, y 4 (1957), pp. 
305-322. 

46 
Yid. Juan Delgado Casado, Diccionario de impresores espafioles (siglos XV-XVII), 2 vols. 
(Madrid, Arco, [ 1996]). p. 394: pongo como If mite 1723 en vez de 1722 porque he visto un 
pliego de dicho afio con ese pie de imprenta. 
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QUE SEDA CUENTA, YI declara los afectos de un Amante[ ... ] 
- Old Mancebos discretos, I los que de noche en quadrilla 
Barcelona, Juan Jolis, [1706-1759]. Rodrfguez Cepeda47 n° V, y otro 

ejemplar en la BNM, V. ea 2603-40. Otras eds.: Palau 276769-770, Agui
lar 1069-1074. 

40) [Dentro de una orla completa de piezas tipogrdficas]: (ffi) I AL 
DEFENSOR I DE LA FE: I AL PADRE DEL I ESPAfiOL ORBE, I DA
DO POR EL ALTISSIMO: I AL CATOLIC.Mo I MONARCA NUESTRO 
I EL SENOR I DON FELIPE V. [ ... ]. 

El texto comienza en la h. 2r, a una col., todas las planas orladas: 
- QUIEN abriga Empressa vana? I Ana. [ovillejos] 
4 hojas. S. i. t. [c. 1710] Palau 4350. Otro ejemplar en la BNM, 

2-15120(3). 

41) [ASNO DE LUCIANO, El]: [Entre dos bandas de adornos tipogrd
ficos, grabado recuadrado: un hombre arreando a un burro cargado] I 
ROMANCE NVEVO ENTRE I serio, y jocoso del Asno de Luciano. 

- EScuchen, si saber quieren I el caso mas peregrino, 
Granada, Nicolas Prieto, 1722. 
No conocemos mas ejemplares ni eds. de este interesante pliego, que 

resume con bastante fidelidad Las Metamoifosis (El asno de oro) de Apu
leyo, muy semejante al cuento lucianesco Lucio o el asno (los especialis
tas nose ponen de acuerdo sobre la relaci6n entre ambas obras). 

42) ffi I ASTUCIAS DE LVCIFER, I Y DESENGANOS DE LOS 
ALIADOS. 

-SV spendase todo el Orbe, I Pare su carrera Febo, 
S. i. t. [c. 1710] Palau 19176, Aguilar 1129. 

43) [BANDOLERO ANDRES VAZQUEZ Y SUS HERMANOS, El]: 
ffi I FAMOSA XACARA NVEVA I DONDE SEDA QVENTA DE LA 
VIDA, PRISSION, YI muerte de siete I HERMANOS V ANDOLEROS; I 
EN QVE SE SE [sic] REFIEREN LAS GRANDES CRUEL- I dades, in
sultos, muertes; y robos, que hizo Andres Vazquez, I y sus hermanos [ ... ] 

47 
Enrique Rodriguez Cepeda, Romancero impreso en Catalufia (lmprenta de J. Jolis a Viuda 
Pia), 3 vols. (Madrid, Jose Porn1a Turanzas, [1984]), I, pp. 47-49, facsimilado en II, pp. 24-27. 
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<+) I 

AL DEFE~SOR I -1 DE LA F~ ~ 
I AL PADRE DEL~ 
~ ESPAiiOL ORBE, I 
; A ~oo~o~E~~~s;r~~~o I 
I MONARCA NUESTRO i 
I EL SEiiOR I 
m n o N FE L 1 PE v. I 
fi3 ~E DIOS GUARDE, !,; 
~ DEDICAN ESTEPAPEL AiiADIDO ~~ 
~ dos Ficlcs Valfallos fuyos , en Nombrc ~ 
;! de 1odos Jos Cacolicos, y Le ales ~ 
II Erpaiio!cs. m 
I;~~_.,~~"'~~.;;; ~~~~~~~.:.:~&"""'1J 

>!< 

ASTVCIAS DE L V C l FER., 
Y pESENGAiiO DE LOS ALIAL>OS. · 

~
VCpe•d.ifc todo el Orbe, 
Pirc .fo carrcra Febo, 

Ja pl1tca.d1 Luoa _ 
Encubra CU manto negro, 
Al olrel · Saao Nombre 
De nucf\ro Monarca ·~celfo, 
El graa<le Phelipe Qpinto, 
De Ef~tia.abloluto duc6o, 
:A pcCai de Portogal, 
:A.11aque lo gi~ cl lmpcrio, 
AanqUe ladrc Ioga.latcrra, 
if aunqae lqfteata cl Lt6crnc, 
9QCC011ca11teln ,y·engailos 
Ha P""!udido (obervio, · 
laclUcido de la embidia, 
e>i>-cc al ..W.10 Cicio, 
hie.aaclo ~·oclof!> 
Rnocar el juramemo. 
c;:oo que II graa Phelipc Qaioto 
Gaardamoacn RQC(ltos pcchos. 
Tamblcii pmendc vC.rparle, 

· ~Soli~~rCaCacroCetro, 
·Sia mirar qae cl Alto Dios, 
Q&e n 11.Y do la Tiet)-a,y Cicio, 
Ea cl ha de confervarle, 
!Amparaodolc en los defgos,. 
Ea qDC Rbeldcs , tiraaos, 
.. c1Calealc1 ungrientos . 
Le hi!' puefto ,mascl aAigo 
lncaefttraa en fu1 anhclos; 
P11e1 Cu ambkion los clcva 
~ eftir difianccs dcl luclo. 
Diaaalo 101 cxcmplarcs 
Cdigos, quc rccibicron 
Mocbottiranos rcbeides, 
~ RDP.~ g•ilKio~ ~iego! 

Los Rayos del So! .k £1"p.ai"1.J, 
Con diabolicoscnr(dos. 
0 Ci no los Caulan.-s, 
Cl.!!_c a.rrcpci.itidos del crucco, 
Sc: vCn oy con fu ambidon, 
GuAa11do dcl pan de pcrro, 
Pcrdida toda Cu haziendi1, 
Y pen.lidos cllos 1ncfmos, 
Sic-11<lo fo traydon caOigo 
De fos locos penf:unientos. 
Mas porno frr d~ mi affmupto 
Lo 'llll!" aqui voy rdirkudo, 
No paffo mas addantc, 
Dcundo :\ ono d .. onccpto; 
Pues (olo mi intcnto es 
El dcziros hombres ciegos. 
~alt:S fon los conjurados, 
Los ptrtinazes, losfo:ros, 
<l.!!c maquinaodo en {u idCa 
Extraordinarios cnredos7-
Procuran, quc cl gran Phclipc · 
De fu Solio (ea dcpucllo. 
Efios-,pues, 0 E.Cpafia noble! 
Si me dis grato filencio, 
Son los ducfios Jd Abifmo, 
Los quc babican cl ln6crno, 
Qpc con diabolico orgullo 
Luibcl , por lo quc co aq.ucRo 
Gra)lgca de Almu, UamO 
A fos fcquaus 1 dizicndo: 

· Ha de cffe lubrcgo Abifmo! 
Ha de dfc profuoJo Ccrtro 
De tinicbras, y de horrorcs:1 

Di: males, y dc·tormrntos, 
No cO:cls. a mis VO%CS fordos, 
Sall~ ~e ~lfe obfcuro ~10. 

; ~-· 
A 
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ROMANCE NVEVO ENT RE 
ferio, y jocofo dd Afoo de Luciano. 

ESchuchen 1 li f.aber quierea 
et ca.fo mJS pcrc:grioo, 

mas cllrJfio, y m.n graciofo, 
quc aU:an vifto. ni ::iun oido. 

Ea la Ciudad mas famofa, 
ijcl linperio mas ahi\'O 
en l.isarmas. y los genies, 
que av de Europa e11 Jos recinros. 

En Jcu1poli de Grecia, 
qu~ ll~maron los antiguos 
Ciudad de! Sol, para d.ulc 
los c:ogios merccido~. 

Don.~e dt!' IJ~ buenas lcrras 
foe fo c:.ouRrocl m1s lucido; 
y cy de- !J~ pref arias es 
cl nus foo L:ibcri11:0. 

Su::zdiO no 3 mud:os n-.cre~J 
fine m:: eo~aAa cl guarifmo, 
:rnnq11c haze poco a! CJfo 
quc fc.ia qu.uro, ni dnco. 

<l!_1c -Lucbno ; vn moulbctd" 
de rno,. de miramc lindo, 
pq,r rcnCr mas FCtcndengucs 
quc \'na randcra bolillos. 

Fuc i ctlrar a fiu Efcuc-fas' 
y era fo ingdiio tan vi•o, 
que dcl am~ de amn fupo 
todos"los noniil"ari\'$. 

Mirabf.4c .. Adan tu ~!jas; 
de mas he"r'mar• , y brio. 
' al darW:o, d.ab3 ~~chu; 
del cucnto en cltblauvo. 

En la cafa donde cl'laba. ,.\." 
elral mancaboipupilo 
era hrd:1iccC:J cl Ama, 
y S::i:ng.:1.no fu m:i.rido. 

Ni!?~~~~~~~~a I~~ !~n~~~ucW, 
y c1la Magic.i ~ los hombr<'S 
ycado de nochc- 3 igfuairJA~b 

~· , .. 41 

FA MOSA XACARA NYEV A 
DONDS SE DA QyENTA DE !-A VIDA , P.RJSSION, Y 

muortedefietc 

HERMANOS V ANDOLEROS; 
. . . 

EN QVE SE SE REFIE.REN LAS ORANDES CRUE~ 
d.1.Jes, infuh:os, mucrtes; y robos , quc hizo Andr(s Vazquez, 
t· fµs hcrmi.oos, como lo verA e1 curiofo Leltor' Los nombrcs de 

cacL. vno, fonMarrud,Juan,Franciko, Pedro, Gcrooymo, 
y Antonio V azqucz,callii:-dos en Ciudad-Rcal. Succdio 

en Alie prcf:ntc ailo. 

FAVOR le pido ljl!SVS, 
r i 1,,, Uir.ccq Mid.re: nuc4ra, 
para que pucda concac 

la mas pafmo{a tragcf.II.t. 
• ~1c hizieron m1n05 al~bes, 
ni cntre pagano. fc bi1.i&r .• 

1
• 

• una b~rbu-.a olfadia, 

'

t.an c•tdof.i, y tan &a. 
r ar. fcto1.', rabornin.ab)co, 

qur cl fcnciJo dcli.lit:nc,;; 
fu.;cJiO, porqttc JC ;aJmircn, 
lo qttc rel.a.u. mi lc1icu.i: 

l:".J focc!J'o m .. 11 ;n1:une 
cp<' cn los An~lcs !~ quC'llt&, 
la ctu:lJ1d mu cilr ~a, 
y la Nld.id 1ms J"n.-crfa. 
~c hizicren lictf l.idroan 

fn la gr.an Sierra-Morena, 
aacuralo d~ Cau.li.a., 
lie ooblcspaJrc:a ,yl>Wcocla. 

Eft(')S,eran 6cre\cmwaoS$ 
.-.,a1 Jixcra Jic.rc .ficras, 
cOosquit'"-V-'n itodo.s 
lu vidas • )' l.as hWtndu. 

Cam,no de Candl!ana. 
i quacrO FrJylcs cnacnua 
de: la Ordcn fran~c:ana. 
t• pcF n~l~var .n100c:da.. 

Los at,tton porfus parttt9 
1 m.ar.iuados los dcun: 
quC aucldatl ran t~ccrablr. 
quC auhnalrs la hizieran J 

Yi \'D l'a!10niso robaroa 
ran uncidai! de mooccla, 
)'con \"l\J. carabina;, 
k bc,hJron los {dfos fuera. 

Y .-1.cri.do le mataroQ, 
rori;ue hizo rtCi~ 
7 anJan~o m~ adc\;ancw: 'Oii •aa ft.Dora cooacna--. 

Primeras planas de los m1ms. 40, 4 I, 42 y 43 
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- FAvor le pido a JESVS, I y a la Uirgen Madre nuestra, 
Valladolid, Alonso del Riego, [1700-1760]48

• Otras eds.: Aguilar 328-
331. 

44) [BENAVENTE, Vicente]: [Dos grabados: estampa de la Virgen 
del Pilar, mujer] I NUEVO, Y DISCRETO ROMANCE, QUE DECLA
RA LA I peregrina Historia de la Gitanilla de Madrid [ ... ] I PRIMERA 
PARTE. 

- PUblique a voces la Fama, I por los Reynos mas remotos, 
S. i. t. [(,mediados del siglo XVill?] N° ms. tachado: 87. No sabemos si 

coincidira con Aguilar 916. Aunque basado en la novelita de Cervantes 
La gitanilla, la fuente del pliego, segun Marco49

, es una comedia de An
tonio de Solfs. 

45) [ID.:] ffi I SEGUNA [sic] PARTE DE LA GITANILLA DE MA
DRID I[ ... ] 

- Ya dixe como mand6 I el Rey, que ante su presecia, 
S. i. t. [(,mediados del siglo XVID?] Podrfa corresponder a Aguilar 

917. 

46) BLANCO Y ESCAMILLA, Antonio: [Portada orlada, como todas 
Las pdgs.:] (ffi) I METRICA EXPRESSION I Y FELICE PARABIEN I 
[ ... ] I POR EL FESTIVO CVMPLEMENTO [sic] I de afios de Nuestro 
Catholico, y Real Monarca I DON PHELIPE QVINTO [ ... ]. 

[Al v0
:] SONETO TRES VEZES I ACROSTICO. 

-< uestra Persona, o Ilust- ~ e, y eleva [do, soneto] 

[2r] ROMANCE. 
- GRan Sefior, en esta varia I terrestre poblada esfera, [a una y dos 

cols.] 
S. i. t. [c. 1715-1730] No conocemos mas ejs. ni eds. 

47) [CAPON BURLADO POR UNA DAMA, El] ffi I [Dos figuras: 
hombre de perfil, mujer embozada] I ROMANCE DE VN ENAMORA
DO CAPON, Y LA I burla que le hizo vna Dama. 

48 Segun Gutierrez del Cano, 4, p. 677. 
49 Joaquin Marco, Literatura popular en Espana en los siglos XV/II y XIX (Una aproximaci6n a 

Los pliegos de cordel), 2 vols. ([Madrid], Taurus, [1977]), II, p. 647. 
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NUEVO, Y 'DISCRETO ROMANCE, QUI! DECLARA LA 
pcrcgrina HiR:oria de la Git11illa de MaUitl, ""!tic b sucrcc quc la robQ 

aaa Ciiwia en la Oudad de Zaragoza , y los varios succaos quc 
Je sutcdi~n, camo sc Tera e11 db 

PRIMERA PARTE. 

PlJb1ique i •ocesla Fama, CJ.UC cs digao de: sernotor1<>.j 
por )os R.eynos mas rC:atO(°" y ·fi \'OJ' a dar principio, 

la mas pcrtgrlna hiftoria, atcndon , noble: Auditorio.. 
et caso mas prodigloso, En la mas cClcbrc: Panta, 
cl mas dl:rafio prodigi.,, Ge quantas cl daro Apolo 
cl 111cao mas hcroyco, por todo q:uante penc:rr01, 
quc: jamU Eucedcr pudo; circundan sus hcbras de oq 
tlcsde Ad4n hall:a IUHotros. C'.jUC: co Zaragn.a La bdla, 
Oyg1n los quc anuntcs fi110~ cuyos timbre• no rc:monto, 
ton priCionuos dichosos, porquc por mucho quc: digf~ 
sujctando su alvcdrio ficmprc qucdarC muy cottu •. 
'lus baccs pc:1igrosos, En tftc: jardin, Oparque, 
que rnuhan muchas vc:ccs rcfidla un podcroso 
de los hC'cht:s amorosos: Conde, de muy alta c~fc:ra11 
No qukro gafiar cl ricmpo y de granda: Patrimaoi~ . 
CD frascs. ni en cpisadi0t: cando con una Difilsa, 
fino-pasar .al Hunto, igi.:~l i su sC:, ea cedo; 

vivfan 

... 

R.OMANCE DE VN ENAMORADO CAPON, Y LA 
barla que le hizo voa Dama. 

Q Id pocliade 11 Chon~o; 
oldb.ijGS:de la gerg1; 

o ~clos dd chifle. 
pil1•crde• de la rierra. 

Li:f! I~':: !~:A:~ 
ladrooafaainerotns. · 
4c l11 nacunlca puercu. 
Oid mo&11elade1 maadc,; 
Ju del 1rrc de la Seda, 
S.. que echiuis loa fcatidos 
coa diabnlic:a cautclu, 
lu que r.;, po< .,.,...,. gufto~ 
pulillade &tluiquens: 
o,d, J en "udlroi·enrcdot 
tprended con diligeacil 
A engafiar taamondot, 
que "ucftrot gu4os dcfcan: 
1 •ofotrot pifaverdes 
1l 1rma, COO quien i •(eotl 
quiurm: vucllroder cho; 
muerai •Udlr1~ m:t 'OS, muert 
TnC1pOn ,quc bu. lu: Glr.,, 
ha1nh•tento de 1mor intcc.ta 
loa f11!~IC1 de voa Dama. 

veneer con voa cCcopCra 
carg•d .. Go muoicioo, 
quc fin Juda alguna cs ellt 
parccid11 l la de Ambrc6o;. 
puct en fu batalla ciega 
ha fu:lo el com pccijor 
vna cicrca o.m .. bclla, 
que c:s n"ur.al de dla Corte 
tao lii1d1 comod kreca,. 
y fino, oiJ ,.y.v.crcis 
ti h .. podiJo tcr m1ellrt 
de lu mugercnM muodo, 
puc1 coo notable ad•erc~acia 
dcl Amor dd'ce f:APON, 
que ea ocafiona divcrtas 
le vi6 palEar <u c•lle, 
arrim4n•1ote ii fo1 pucrtar, 
y quando i Miff.. b!11, 
d40·:loll a cnreodcr por fcii.as 
todo cl fin de fu1 dcffeos. 
pe•o aucelof• ella, 
dif.mul1nd •tu i•.tento, 
y hat.iCf'ldofc bien de auevas; 
Vaanoche q••ele•iO. , 
eoel 'mbral Jc iii puerta ,.,~ ... 

hecho 
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"' F A M 0 S A . H I S T 0 R I A'~ 
Y CVENTO MVY GRACIOSO, 

QYE SVCE.DIO A VN H.\RR!ERO CON SV MVGEl\ rY . 
fue 1 porq1.1c no fe fontiguava. de las mUgcres, COf!lO del. Oi.ablo ,.tc 

hl)o ella much.is burbs, villicndole en Abirn de fraylc, ra.
pandolc Ja b>rba, y lo que ~elpues fuce4io: Llcva 

. al fin ma Leuilla curiofa. 

CorppmJo por t1 B.:Jrbitlt_r Grtgorio CarrA/to, nAl:mJ dr BtJf',!OI,._ 

EN Valladolid famor., 
tan rica de Ciudad.1.nos,·" 

q1unto llena de edificios, 
quefocron al 111undo efpanto; 
Alli vida. vn Harricro, 
quc (dlamav:i Iuan Prados, 
tlcrtos quc g:man lu vida, 
rragin.ando con fus machos. 
Tcnia vn1 propie&d, 
quar.do fubia :i. c.iva11o; 
(c f.1ntigu1\'a di~iC'ndo: 
Librcme Dios de los diabl<>1, 
de C'ncmigos, de ladrogcs, 
de rodeos, y peiiakos, 

· de trayciones, y maldad~s, 
de cu~llas, l d~ !>11ir1t1t9~ 

Y .con eRas b('ndkioncs; 
c.iminava.confiado 
quc no tendril dcfgr.icia; 
pefadumbrC, nitrab"jo. 
La 01ugcrtuvd gr an cuenta,i 
muchas di.as efcochando, 
Jc ciixo: Marido mio, 
qu1ndo v.1.is a rantiguaros,: 
por quC no pedis i Oios, 
que OS defienda de fa monos 
de las nrngCrcs, quc fom.os 
mas alluras quc los di.iblesa 
El diablo f1uye de la Cruz, 
et encmlgo del la~o, 
de Ja efcopcta el ladrnni 
'1~ laHuellas rodeaRdo. 

- A M!\._ 

Primeras planas de los m1ms. 44, 46, 47 y 48 
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- Old padres de la Chan9a; I old hijos de la gerga; 
Madrid, calle de la Habada, en este presente afio [(,1690-1700?] 50

• Otra 
ed.: CPSPBNM 665. 

48) CARRASCO, Gregorio [?]: ffi I FAMOSA HISTORIA, I Y 
CVENTO MVY GRACIOSO, I QUE SVCEDIO A VN ARRIERO CON 
SV MVGER [ ... ]I Compuesto por el Bachiller Gregorio Carrasco, natu
ral de Burgos. I [grabadito recuadrado: varias personas en el interior de 
una cocina, otrafuera] 

- EN Valladolid famosa, I tan rica de Ciudadanos, 
[4v, 2a col.] LETRILLA. 
- SI assi esta ya ordenado, I q me he de acostar borracha, 
4 h. Signaturas: A2, con reclamos. S. i. t. [i,C. 1700?]. Otras eds.: Pepys 

31A, British51 XLII (y pp. 154-155) y Aguilar 1213-1218; vid. tambien 
Ensayo p. 178, donde se refiere Caro al "humor antifrailesco" del pliego. 

49) ffi I CARTA DE PERICO I EL TifiOSO, LAZARILLO DE TO
LEDO, I para el Cura del Orcajo su Tio[ ... ] I[ ... ] en este afio de 1710. 

- TIO muy amado, I mi obediencia exacta [romancillo] 
4 h. Signaturas: A-A2, con reclamos. S. i. t. [diciembre de 1710] Salva 

39=Heredia 7221, Aguilar 1133, Lecocq52 158. 

50) ffi I CART A, I QVE ESCRIBE I MAGDALENA LA LOCA, I des
de Vitoria, al sefior Don Diego I Stan op [ ... ] 

- SEfior Don Diego Stanop, I El temido, y afamado, 
S. i. t. [finales de 1710] l,Salva 39=Heredia 7221 ?, Aguilar 1136, Le

cocq 168. 

50 
Tomamos la fecha de! Catalogo de pliegos sueltos poeticos de la Biblioteca Nacional. Siglo 
XVII, de M° Cruz Garcia de Enterrfa, Julian Martfn Abad et al. (Madrid, Universidad de 
Alcala-Biblioteca Nacional, 1998, en adelante citado CPSPBNM), n° 740; por tanto, este pliego 
(y quiza tambien los nums. 48 y 113) deberfa haberse incluido en el artfculo anterior de nuestra 
serie, y en cambio habrfa sido mas acertado describir aquf los nums. 29-30 de la misma, 
probablemente de principios de! XVIII. 

51 
M• Cruz Garcfa de Enterrfa, Catalogo de los pliegos poeticos espaiioles del siglo XVII en el 
British Museum de Landres, Pisa, Giardini, 1977. 

52 
Carolina Lecocq Perez, Los ''pliegos de cordel" en las Bibliotecas de Paris, Madrid, Printing 
Books-Ministerio de Asuntos Exteriores, [1988]: no puedo explicarme que este libro lleve un 
pr6logo de don Julio Caro Baroja. 
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CADENA DE ORO, 
COMPU&STA 

P'JR ET, L/CE,\"CldDO JU.1N DE CASl'RO, 
. Pt!nciila, 1 Parona. 

DIVlDIOA BN QD.A.TRO BUELTAS. 
BUELT• PR!MERA. 

••••••••••••• )1(. 

: E1t trt.1 Ctai,_ M Oro, . : 
B'"" !Actor, h•i1 tie h.n.,., -* ·(Q•o1Uolt11tp•hb1""·•r) + 

: ti1trigiJ1i•oT•wo. : 

••••••••••••• )1( 

V eeturoso mil Yecn 1J Juu-Cti110. H c:amino 
1ui1a drlde nillo A 110 cierto, y 61m1, 
Jin• el Yugo 1uaH I que oo pueden perderla 
dt Jcau·Criaco. 10111111 le 1iguea. 

'Nl'El'AS.,. crai~S-'S (:9'JJ,,IJ, l,l.(~1>.JS PE n 
J•t!.O U IOI Ci:-•.''' ·' -Jlft~t1:4/i.Hi• ilfflftjlff(•tb•li1e 
141nA"d 'Pbtlipt !2""''' (.flle,D~!·JIN.Tllt), Jw.•fltrc ••: 

&i.OI d~Os.J#'• t,lft/1,.0.11~~ 'J"'i/l./ffft$/' ,_.,: 
1;,, ~ I fr~~ .4f Wc.J"'· 

CompucRas por vn .paui cular Jngcoio, 

;t::' LS(fior 41'hidu1ucfciiorcr, . 
l:,11 lucgo dc·Cicnro1 prrdwhlcauda(; 
1 mMfpao<oq11<jueg11tC i 101 Cim<m, 
fabica~oquc lOcn1co11opacdcg111u:. 

Yen bucna.rc,rdad, · 
quc la ptrdidaoofuc ~ucD.a, 
pucs qactodoa.dizca,quc ptrdidocti:• 

Para cJ.jutgo comptO vna.Baraja. . 
quc alguoo1 vcndioroo per .c:orco uudab. 
y p(nfando comprarla bauta, 
mur~c.ara, y rccatia la vino a pagar: 

Quc q\1kn- cocqpr1-.mal, ' 
poc:as vczcs, 0 caG ninguaa, 
Joqucm31 fccQGlprafc vicoc 1gcau.· 

Coa10 clhatocl Cciior Arclucluquc~ 
quc aljuegq dcCil'Gtota lopdncic111 
mas u.mpoc;ocoa10,.quc Cc.Gil::o, 
tmdimdo los o.aypcs, con trciara ~o mast 

Y CO&& Bauab.is, 
IUD b.s trdota ao fucron cabalcf; 
C)uceoo vcinrcynocvc Cc yirlolqUC)ll~ 

Pocoruntot•b Archiduq~. 
rcfpondi9.FELIPO,qu• t••cogolJl!I;, 
porq11c tl pJuto de EJpaiaa, l;>icufabcn 
tudo&S las N.:i.oocs,quc-cs fUIH.Oab&l;, 

Y (>11C:dcpjqgar 
il.Js Cicnrosfin tcmor oieguao, 
porq\lc por el Puaro j wa• pi:cdcritl: 

.&ci>ii.cb d Arch.iduqu(, ~ieodo: . _ 
JoteogoVCY.Tcrdl,quc c• Tcrd.i &c-.i&I. 
1 FELIPOJ~di10,e1cpga6o, 
~•({c!~!~~~~"lC!~~~!tji ~ccon~ 
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EL CAUTIVO 
Dr TARRAGONA. 

NUEVO ROMA NCF, EN QlJE SE DECLARA CO
mo los Moros caurivaro11 a un principal Cavallero de la 
Ciudad de Tarran-ona , J su Esp0s1 , y una hija, con. 
<>nos ~ reficrcnsc l~s tr~bajos que padccieron, y como la. 

S~ilor.i., y su hij1, con :ilgnnos C.rnrivos, logra.roa 
la libcnad , ~ucdondo alla cl 

Cavallero. 

PRIMERA PARTE. 

SA lg::i: de mi M"C.') p~cho 
l. la V»Z CO•) :l;ike ;;rmoi1iJ, 
nur;~·itse por cl Or~le 
d: dl.; CJS·J b n ,, ~-iJ. 

E.1 :.iii th:: Tarr:ir,,)r1:1, 
Ci1.:.d .'-)d)\.1, y :..:a, 
U"I p1 i·I• :\1~! C..,'I' ,·;_ \"•) 

d.: nvLll~ )J.nbr~ Vi\'io. 

con S'l es?o~J, y uu i1Jf1nra. 
tau di~cr:i.-i , como •i,ida, 
11~'"-.! J :i: .·,-fames dc\'d·JS 
di::!:. A:: rJ !!Sdarcci.b, 
y ,1 . _.1., :!J do! la G~1arda, 

J. I..} .·1 .\d•nilJ':'S p:Ji.i.,, 
qi.:: .:! . : )i..>s ks aka· z.~'Ctl 
lu 'l··~ m.i.~ ks COO\'t:OiJ. 

s., 

Aqui fe concienen vnas pregunt~s, d 
Eiiigmas, para rcir, y piffar tic.mpo, con Cus dcclara.c1oncs 

muy curiofus. Recopiladas por Diego de la Cruz, 
natural de Cordova; , 

PllEGVNTA. 

QV~ CS cl cucrpo fin lcorldo, 
9 c'!n~icrta aucfiras vidas, 
llOV!\'lf: 

mucvcfc Ga fer movtdo, 
y haze cofas muy fcnddas, 
fin fcotir, 
y cA:c nunq c(\:1 dormido, 
y ficmprc.midc mc.didas, 
finmcdir: 
ticnc cl Ccfo un pcrJido. 
quc cl milmo fc di bcrldat 
Wihcdd 

El Rtlox. 

Pll.EGVNTA. 

Yovi vnh6brc~uccnplc clhva 
quc comia a {u l ildrc vlvo. 
yea modo fupcrl.uivo, 
de fu S:tngrc fc hanava: 
Mucha genre lomluH 
con Jilcnciorcpofado, 
de.id , quc ha de fer llamado 
hombrcquc tal.co(.iobrl.va.? 

ElSAetrdru. 

PllEGVNTA. 
P•ffando por \:QI vcr.r1, 

vldc a vn bombrc cOar ICnudo. 
'JI. co-

Primeras planas de los m1ms. 52, 53, 55 y 56 
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51) ffi I CARTA QUE LE ESCRIBE GEROMILLO I de Parla, a su 
amigo Bartolillo Cabrera[ ... ] 

- A Bartolillo Cabrera, I Escribe Geromo Parla, [estrofas de nueve 
versos octosflabos, la primera abaab: bccb y !as demas abbaaccdd] 

Con licencia, en Madrid. Afio 1710. 
7 p. totalmente orladas, con un gran escudo heraldico en la ultima pla

na. Signaturas: A-A2, con reclamos. Sello antiguo borroso en la portada: 
lquinas de Portugal? Salva 39=Heredia 7221, Aguilar 1143. 

52) CASTRO PE[CELLIN] Y VARONA, Juan de: [Dos estampas: Je
sus presentado a los judfos, Virgen con pie] Na sa DE LOS DOLORES. I 
CADENA DE ORO, I COMPUESTA I POR EL LICENCIADO JUAN DE 
CASTRO, I Pencilla [sic], y Varona[ .. . ]53 

- En esta Cadena de Oro, I Buen Lector, habeis de hallar, [ redondilla, 
a una col., el resto seguidillas a dos] 

p. 8: DE UN AMIGO. I Epigrama. 
- En lo rico y lo brillante I de aquesta Cadena de Oro, [dos redondillas] 
8 p. S. i. t. [lmediados del siglo XVIII?] BLH VII 7431 (dos ejs., am-

bos en la Biblioteca Nacional de Parfs, ignorados por Lecocq). Otras eds.: 
CPSPBNM251-253. 

53) [CAUTIVO DE TARRAGONA, El] [Tresfiguras: caballero diecio
chesco, dama, turco con lanza] I EL CAUTIVO I DE TARRAGONA. I 
NUEVO ROMANCE, EN QUE SE DECLARA CO- I mo los Moros cau
tivaron a un principal Cavallero[ ... ] I PRIMERA PARTE. 

- SAlga de mi ronco pecho I la voz con dulce armonia, 
S. i. t. [lmediados del siglo XVIII?] Lleva ms. el n° 69. Existen otras 

eds. de este pliego de cautivos. 

54) [ID. Segunda parte] [Las mismas figuras] I NUEVO, Y CURIOSO 
ROMANCE, EN QUE SE DECLARAN LOS I trabajos que padecio el 
noble Cavallero[ ... ] I SEGUNDA PARTE. 

- YA a bra lef do el curioso I en el Romance primero, 
S. i. t. [lmediados del siglo XVIII?] 

53 
Describimos una ed. mas temprana de este pliego en el n° 25 de nuestro artfculo anterior, con 
referencias. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1999, #42.



133 

55) [COPLAS SACADAS DEL JUEGO DE LOS CIENTOS] ffi I NVE
VAS, Y CVRIOSAS COPLAS, SACADAS DE EL I Juego de los Cientos, a 
lafeliz Victoria de nuestro Catholico I Monarca Phelipe Quinto[ ... ] 

- EL Senor Archiduque senores, I al luego de Cientos perdio su caudal; 
[decas., dodecas. con cesura y hexas., a]. 

S. i. t. [c. 1710] Otro ejemplar en el NUC 424, p. 480. 

56) CRUZ, Diego de la: Aqui se contienen vnas preguntas, o I Enig
mas, para reir, y passar tiempo, con sus declaraciones I muy curiosas. Re
copiladas por Diego de la Cruz, I natural de Cordova. I [tres grabaditos: 
mujer con sayas, dentro de un recuadro rayado, rey de pie con cetro, ca
ballero con espada] I PREGVNT A. 

- QVe es el cuerpo sin sentido, I q concierta nuestras vidas, [ estrofas 
diversas] 

Valladolid, Antonio Figueroa, 1710. 
4 h. Signaturas: A2, con reclamos. La obrita se imprimfa al menos des

de 1570: vid. DPS54 1067, Pepys 62, Palau 65139-143, Aguilar 983, etc. 

57) [DAMA QUE SE QUEMO EL MONO, La] ROMANCE I A UNA 
DAMA, I Que leyendo vn papel a la luz de vna vela, I se le quemo el Mo
no. I [banda de piezas tipograficas I [adomito] SACALE A LUZ [adomi
to] I Vn Amigo, y Compadre del Author. I [banda de piezas tipograficas] 

- UN Mono Sol, que en la frente I De vn Angel resplandecio, 
Salamanca, Francisco Garcia Onorato y San Miguel, [ 1717-1732]55

• 

No conocemos mas ejs. ni eds. de este romance de aire quevedesco. 

58) [DAMA Y EL PASTOR, La] ffi I CURIOSA, I Y NUEVA RELA
CION, I DE LOS AMORES CON QUE I vna Zagala requebro a vn Pastor 
[ ••. ]I [dos grabaditos: moro con turbante o caballero con sombrero; mu
jer con sayas, dentro de un recuadro rayado] 

- Zag. SE estaba el Pastor vn dfa I de amores bie descuidado, [ villan
cico glosado] 

Valladolid, Viuda de Joseph de Rueda, [c. 1725]. Unico ejemplar 
conocido, que perteneci6 al Duque de T'Serclaes56

• 

54 
La sigla corresponde al Diccionario bibliografico de pliegos sueltos poeticos (Siglo XVI), de 
don Antonio Rodrfguez-Mofiino, Madrid, Castalia, 1970; existe ed. corregida y actualizada por 
Arthur L.-F. Askins y Vfctor lnfantes, con el titulo de Nuevo Diccionario ... (Madrid, Castalia. 
Editora Regional de Extremadura, [1997]). 

55 
Segdn Gutierrez de! Cafio, 4, p. 272. 

56 
Por su rareza e interes -ya que contiene un texto de! romance La dama y el pastor-, el pliego 
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59) [DESPRECIOS DE UNA DAMA, Los] ffi I RELACION I NVEVA, 
I QUE HAZE VN ENAMORADO OCVLTO, I lamentando los despre
cios de vna Dama. 

- HErmosissima Syrene, I por quien la ciencia, y el I (arte, 
Sevilla, Herederos de Tomas Lopez de Haro, [ 1696-1723]. 
CPSPBNM 802. Otra ed.: Aguilar 1106. 

60) [DIAZ, Manuel]: [Grabadito: caballero dirigiendose a un niflo a 
la puerta de una casa] I NUEVA RELACION, Y CVRIOSO ROMAN
CE, EN QVE SE DECLA - I ra lo que sucedio a vn Cavallero de Toledo 
[ ... ]. 

- SI he de contarte mi historia, I y el sucesso de mi vida, 
Sevilla, Herederos de Tomas Lopez de Haro, [1696-1723]. No cono-

1 

cemos otros ejs. ni eds. de este pliego de cautivos, donde el protagonista 
acaba haciendose franciscano (y su hermana, clarisa). 

61) [DON CARLOS Y DONA JUANA MERINO] [Dos grabados: da
ma, caballero con armadura y espada en la mano izquierda] I NUEVO 
ROMANCE, I EN QUE SE REFIEREN LOS PORTENTOSOS I lances 
que le sucedieron al Capitan Don Carlos, I y a SU Esposa Dofia Juana 
Merino. 

-QUien de Cupido se fia, I yen el pone SU esperanza, 
Barcelona, Juan Solis, [1706-1759]. Palau 276690, NUC 424, p. 504. 

Rodriguez Cepeda57 lo resefia, pero no lo produce por desconocer ejem
plar. 

fue fntegramente facsimilado en el vol. X de! Romancero tradicional de !as lenguas 
hispanicas ... La dama y el pastor. Romance. Villancico. Glosas, ed. de Diego Catalan et al. 
(Madrid, [Seminario Menendez Pidal-Gredos], 1977-1978), lams. 29-30 ante la p.105, y vid. !as 
pp. 99-105. El martes 13 de junio de 1995, Diego Catalan y yo comparamos minuciosamente 
nuestro pliego con !as fotograffas de! que perteneci6 al Duque de T'Serclaes y se conservan en 
el Archivo -o Centro de Estudios Hist6ricos- Menendez Pidal: ambos quedamos plenamente 
,convencidos de que se trataba de! mismo ejemplar, fotografiado para Menendez Pidal antes de 
ser encuadernado -ya lo habfa estado antes, sin duda en otro tomo de varios- con otros 139 en 
un volumen facticio, puesto a la venta a finales de 1993 por un librero madrilefio y luego 
deshecho por el mismo, para vender sueltos los pliegos que lo integraban. 

57 
En su op. cit., I, p. 184. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1999, #42.



ROMANCE 
A UNA DAMA, 

Q>e leyendo Vn pap~l a la luz de VOl vdaA 

· . fe le quemo el Mono. 

~~~~!~~~!~~~~~t~~ 
SACALE A LUZ 

V n A mi go, y Com padre del Author~ 

~····~·+••••·•~++•• 
UNMoiioSol,que eo lafrente 

De vn Angd refplandcciO, 
Si bien con rayos prcilados 

Viendofe abrafado cl trill<, 
Con verguenp,y fia honor, 
Fonnando !Cngua dcl humo, 
Al vier>to cfp;irdo la voz • . Deotrafmne,y de otroSol: 

Por .r.<cuydo de fu Dueno, 
0 dcfgra<ia de los dos, 

. :De. fit vana idolatrla 
Fue vna vela Jnquifidor. 

Leytado vna noche Elyfa. 
Ur> papCJ,prcndiofu amo~ 
End MoDo, y maripofa 
~Ji.1"",fechamufW,. · 

, 0 Mom cl m .. inftlize, 
Q.!!• cnrre los Moiios nacio! 
O'J Coy cacrvo, ayer ful pav<>j 
Ayer gallo, y oy cap(;n. · 

,Vime ayer como vn AamencO, 
Brillarido rubio <fplriidor, 
Y oy vna vela Factonte, 
Eiiope i= Mv!o. 

+ ' 
RELACION 

NVE VA. 
QYE HAZE· VN ENAMORADO OCVL TO• 

lamcoraaJo los ddiirecios de vna Dama. 1 

H Ermol:ffimaSyrcr.c, 
pot quicn Ja ciencia, y cl 

al idcar cu bcllcza, {ane, 
foe rrccifo que apofia!Tcn: 
EUtclla, quc rc:fulgc:nct, 
fola tu no mcndigallc 
dcl quarto P1anc:ta roxo 
Jos fulgores matcrialc!: 
Pcr('S,rina Fenix mia, 
Ja qne de 1i tc rC"naccs 
en cl sCr de pcrfcccioncs 
a la mcmoria inmorules: 
Rclampagodc la Esfcra, 
quc u;os vibra, y dcsh.azc 
combulliblcs corazoncs, 
quc en tu Cicio fc holocautlcn: 
Oraculo de I Amor, 
por quiC'n logra quc IC' tratcn 
coanoi Dios, porquc lu impcrio 
configuc tcntr vn Angel: 
Chritlal muutino, :\ quico 

. din ti.1s qucjas los chrillalcs, 
porquc fon por ti fus luzcs 
opacas diaf.anidadcs: 
Huntano Serafin mio, 
por quien mcreccn vhragcs 
dcl Ly nee al.tdo b.s N 1nf.is, 

dcl ciego Dios !as Dcydadcs: 
S1 rn infeliz tc merecc 
quc le conccdauf.1.blcs 
par vr.a vn :os oidos, 
que tamas \'Czes ccriall:c 
a Jas ricrn.astxprcllioncs 
dcl cor.azon mas am.antC'1 

a los profondos folriros, 
quc en deshcchos huracancs, 
qu.ando faliln dd pee ho, 
b \'aga region dcl ayrc 
altcraban decal modo, 
con (er lo c(pacio can gr.i.ndc, 
quc (j toG.i fudTc vacua, 
bafhrian a poblai!c; 
fi quicrcs, pncs (ay dolor !) 
ya quc no por favor.able, 
fiquicra por fer cruel, 
,.11 b1cvc rato cfcucharmc.", 
porque al rcfcrir mis pcnas 
(n proprio dolor me nutr; 
finu cs que tambicn me ni('gU('S, 
rn• q11e mi do I or me acabc, 
cl h1..:n lj••c \'O (o:icito 
ci:lcrvidin;aa mi" males. 
( :arnrze \'ezcs la c~frra 
iu~ corufcos rut1!~mcs 

viJo 
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>!4 

. -C U R I, 0 S A, 
Y NUEV A HELACION, 

DE LOS AMORES CON Q_UE 
vna Zagala m1ucbro a vn Paftor, y las 
refrx1cftas <Ille la did : Acaba el verfo 
de pie 9uebrado, y es para_ (antar en 

voz curiofa, y clara : Es pa'rricular 
~dvertencia parahismngerescl 

que no vfen de ella. 

~ 
Ul<lj:¥" 

«&t~. ~\· 
11i;; 

. ·.:. 

~'!·SE cfiov:r cl P',Oor •n dT>. 
. de aworc5 hie dcfcuidado,,. 
y vna Scrrana le dho: 
l'allor, t~ mo .U., "1id<do,. 

'Jl4jl. Conmig;, no av~h l~brad~ 
rcJVondc 'It Villano vi(,: ' 
r~go cl ganado rn Ja finrr. 
y alai!gua<liJJo me ~•iero !r. 

Z11. •. 

N\'EVA REL~CION, Y CVRIOSO RO~IANCE,EN QVE SE DEClA.; 
ra lri quc fi:.:ciiO J n1 Cavallcr.{) de la Ciudad de Toltdo: y como lo h•r": 

car"n clc chJ .le C]ltlt:-o :iilus lk 111 c::{J , y lr llcv.;ro11 B ul·rria I r 
comr.i dc!rues d.r aver tmelw a o.fa d-t fus Padres, fc Cil<.mc[b 

cle !u prC1piia i.c:rnrn112 •. 

S( he de cont:rrc n i h1f:-c.1o1;i1 mt tt'g2fi:1fc, puts cumplia 
yd lucctl:l dl" mi \~J2, tl Gia quc mclac6, 

t:H.uch' Lc:op.ild11, yr 0 GU~•·os.i10~ la ulad :aia, 
t~ ~i·:crnczcas ad 0!1 Ii. Jin Cmc 1 y por mi dcigracia 
S6bra~ C\lmc loy Doet M;rr('IS fo.c a \>Cl dt1mc a Bcrbcria. 
de A uoi~1 N •v:irJtP, y Md1c:i, Y Y~ M1.:re compr6mc co prccif 
Cckt n1iieou." de la c :ifa de Clt'Q rcfos, y hnia 
de l111s Rcy~sde Crdb,la. cr.n11.1go d'inmO! de Padre. · 
Mu p .. drcs r.o k q·.1ien foa, fUUCt:'n agradQb!c rila 
mai figun mtgo 1 01iri.1, vn Alqui1Cl. y Vitera 
11a d co Tolc~i1• mi~ foe mandO l:ibn.r, y tcxi_J• 
Ja C.iUfa de m1 Jt liJJCha :i cJ Ei:Ufio (e fu tlecc1on, 
cl UC'r nacidoeo ella. [,dos lo~ Saflrt$ rtgiftu, 
pocs etlandovncicrto dil y hallaodo ad dcmiiyorf.ima; 
a la rm.·1u de rr.i cala h1cgo Acl.punto detcrm1Ra 
fen1::ido., Yi GUe Tcnia d h1blarle..., y que vini~rrc 
va ho mine , y llr'lao do i mi. i. tomarmc la mcdiJ1. 
~diO vno p;racoalmivar Vino,ycru.Umecnlatcla 
~r.afajUinc, y facOmc cl veUido, qcc C!jucria 
,,,11 cr.g .iiPs. v hngiJis S.ultiP, aiuc •ctueftecs (u oombri 
1 azof)r~. de l.i C iu j•d, dcl Moro, que me 'eni.i. · 
Ji cnfom~qu! rania Crii:mc ccta ul rcgalo, 
f'Jf1 dmn~ :old. c.1 fu ri:-n1, y taa am::itues caricaas, 
oro, pl.itl, \ qut \'t"n1_ha quc me cb1ig01:1 crial"r.a_ 
8 ,.t'"f il m1 a 1:~d' P.1,.r: lieodo I.as Lcre~di!Hntas. 
c1.10r1y .. s,v1 1a, nci~; i qu: l~lbm~tli: Padre, 
p.J tc etf1.i.utcs Jc: que atii pu:-s diffulo coo til.ll ~ ivi1. 

~ 

Primeras planas de los m1ms. 57, 58, 59 y 60 
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62) [DON CLAUDIO Y DONA MARGARITA] [Grabado: caballero 
con casaca, banda y peluca, dama con abanico y montaiias al fondo] I 
ROMANCE I DE DON CLA VDIO, I Y DOfiA MARGARITA. I PRI
MERA PARTE. 

- OY, Sefiores, oy se alienta I mi discurso por vn rato, 
Cordova, Estevan de Cabrera, [c. 1718-1720]58

• No conocemos mas 
ejs. ni otras eds. 

63) [ID. Segunda parte] [El mismo grabado] I ROMANCE I DE DON 
CLAUDIO, I Y DONA MARGARITA. I SEGVNDA PARTE. 

- YA dize el primer romance, I como quedo en la cabafia 
Cordova, Estevan de Cabrera, [c. 1718-1720]. 

64) [DON DIEGO DEL CASTILLO] ffi I [Dosfiguras: mujer con esco
peta, hombre con escopeta y un ave muerta en la otra mano] I NVEVO, 
Y CVRIOSO ROMANCE, I en que se refieren los amorosos lances, y re
fii- /das pendencias que tuvo vn Cavallero, llamado I Don Diego del Casti
llo[ ... ] I PRIMERA PARTE. 

- VNa risuefia mafiana I de Mayo, alegre, y florido, 
Sevilla, Herederos de Tomas Lopez de Haro, [1696-1723]. Otras eds.: 

Aguilar 358-362. 

65) [ID. Segunda parte] ffi I [Grabadito recuadrado: varios hombres 
luchando a espada; otro sin recuadrar: casa con dos arboles] I NVEVO, 
Y CVRIOSO ROMANCE I en que se da fin a los amores de Don Diego 
del I Castillo[ ... ] I SEGVNDA PARTE. 

- Ya dixe como llevo I este noble Cavallero 
Sevilla, Herederos de Tomas Lopez de Haro, [1696-1723]. 

66) [DONA INES DE CASTRO] [Grabado: mujer sentadaflanqueada 
por dos hombres, uno de los cuales la esta degollando con un cuchillo] 
/CURIOSA XACARA I NUEV A, EN QUE REFIERE LA VIDA, Y 
LASTIMOSA I muerte de Dofia Ines de Castro[ ... ] 

58 
Segtln Gutierrez de! Cano, 4, p.77. 
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NUEVO ROMANCE; 
EN QUE SE REFIEREN LOS PORTENTOSOS 

lances que le sucedieron al Capitan Don Carlos, 
y a SU Esposa Dona Juana Merino. 

QUitn de Cupido se lia, 
yen H pone so espcranu, 

five cicgo en e1te mundo, 
qne como niiio le engaih. 
i'or e1 se ven mil desdirhas, 
f.ttalid•des, deJgracias, 
r1.16cloi, mucrte1, y aftentas ~ r 1111 almu arriesgadas 
a padecer graves penas, 
Hpultadas en li!.1 llamas. 
No tcngo masque dcz.ir, 
aqul it cicrra cstaplana, 
dandole II e"tender al vulgo 
lo quc de! amor &e taca. 
Con eJ auxilic> fdi'l. 
de la Trinidad Sairada, 
cl Padre ta111bicn 1 y el H•jo, 
dcl &Jpiritu en cornp~r1a, 
de1pkrte mi entendimiento, 
panque en breves pa1abras 
e.; hque a loJ q•1e me oyen 
la m.1~ podero;a hauna 
queen lo~ :irnl~s 1c lu. vii to 1 
yen Jos arthivo; sc halia, 

Fuc el cuo, que una Seiiora 
de sangre ca\1ficada. 
natural ~~ Zu11.goz.1, 
a quicn pcrnguiO la parca 
de 1~ fortuna, qu: .I muchot 
slgue, Gue al fines boltaria. 
Ll<'gi1 it e;ta Ciud.id gozo!o 
un ca.,itan de gran fama, 
galin , di!crdo , y tan noble, 
como lo d.z~ tu fama, 
con lice11cia de Felipe, 
que 01os guarde edcdes largar1 
Pu&o su iilio, y Vandera 
enfrentedelasventanas 
dea'1uellanoble Stfi1r1; 
y 1u1 DHaingo de maiiaoJ1 

por entre r;1y.is de lt;ze1 
vido una rosa temri:1m~. 
retratandooe i un csp:jo, 
quc d clan> cris!al cr.1p.•fi1, 
la her,nosur.~ d~ sus ojo$1 
dci;u frent,., yd<'1•1cua. 
TirU Cupido nna fi~cha, 
y clc11Crc mortak5 uaias 

quiW 

:1 . ... 

NVEVO , Y CVRIOSO ROMt\~CE, 
-en qlle fe relieren lus amorofos1ances, y reiii
,das pendcncias-que.tuvo vn ~avallero,llamado 

,Don Diego del C afiillo, en defrnfa devna 
Dama; con lo dem?is que,verad 

_curiofo Ledor. 

~RIMERA PARTE. 

VN.a rifat'tia mafima 
de Ma}·oalc:grc, y flotida, 

fubrc vn-hcrmofo c.avallo 
a dit'(J[frmc he fa lido 
i. t1 campo, con la cf copcn, 
yen la caza cmrc:t:nido, 
cntre:vnos monce~ bufcaba, 
)"• C'lcohardc concjilto, 
,)a ~.t. li~brcc..;m:dora, 

ya \(' pc:rdiz(!'n fu n'i3o. 
Sa HO vna bolanu garza, 
la dcoprual foflrflap1ico, 
pongo cl-punco ~· d1!r·tra'ldo., 
a el dl111endo 9cl tr.1quido, 
rodO laigM>za difunta; 
yen aqudletiempomifmo 
raparC, quC' (e lc\·a·lfa 
,de cnm: vnoscfpClo~ royr(os, 

•na 
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ROMANC£ 

DE DON CLA VDIO, 
Y DOfiA MARGARITA, 

PRIMERA PARTE. 

Oy • ~e1~1ora , oy fe :i.lienta 
, m.1 Jifcurfo ror vn raro, 
:ir.:fcrir,:uml)'ons 
pen.ls ,cong-oxas,tr:i.b.lJOS 
d.: vn.1 princip1l Sd1or2, 
b qu.il.:n\•nRe1 nodlraflo 
vu10.i\•l\'irde ulfoerte, 
qu.:Ji.iv:ni::l.J.,ye!bdo 
rlc padcc~r fuC 1.1 caufa, 

l como lo Ut: declaun..io. 
E!bb1, pucs, en I.a Corte 
licudoGr . .mJc Jc T'.l!acio 
de Fr:i1cb ,.n gran Cav:i.llero, 

• Qlrn nombre era .Don CLtudio. 
R~ni:lido cl: h hermofor.i · 
de db Sdior1 , ha intentado, 
por lograr fo-e-firecho arnor, 
entrar en fu mifmo quarto; 

t~:1!~~::: ~ r;;l::~~' 
Cril cl alfo~brado fuelo 

de aquelle hechizo de!Canfo, 
con bs flechas de Cupido, 
:i.unqucnofinfobrcfalro, 
con fino llmor atropella 
lostermi.nos delrecato. 
EnrrO.en fo qwrto , y apenas 
vido e1 S::>I uni fu .falvo, 
con h:.l.agosLaacaricia, 
confir:t'zaslaha.tcmpl~o. 
Dixo entonces la Seiior:i., 
el li:mblante dernudado: 
~~ cs aquefto • Ca\0.lllcro? 
Mucho aquella accion cfluno, 
fi bufc.aisrcttaimiento, 
cl moti\·o" micuyd2do, 
Jicndo La ocafion difculpa, 
todo eaa a vuellro mandado. 
Dixo cl CaV:i.llero entonccs: 
Stllora , vengo bufcando 
todo...aitot;1lrcmcdio, 
SIUDdoai. 6oo amor me abrafo . . -y, 

CONCEBIDA EN GRACIA, 
SUS DOS OBSEQ_U!OSAS ESCUELAS 

SVTIL. Y EX I MIA. 
SIENDO PREFECTO 

EL DOCTOR DON JOSE'Pli 1'.ARACVELLGS, ?"lC'~l.F.i'J 
4fiHai dt 'P11/lriz.,J ctt!Jo di: .AZac(m. 

VICE-PREFECTO 
~L LICE.NCI.ADO DON j//.AN GE.RONJ!.10 f..STEF..A~· 

)"<;it. 

Primeras planas de los mlms. 61, 62, 64 y 68 
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- A La Reyna de los Cielos I que con escelencias tantas 
Barcelona, Juan Jolis, [1706-1759]. Rodriguez Cepeda n° VI (otro 

ejemplar en la BNM, V.E. 1196-38). Otra ed.: CPSPBNM 863. 

67) [ENFERMEDAD, MUERTE Y ENTIERRO DE IA ESPERANZA] 
RELACION I NUEV A, I TROY ANDO LA DE LA ENFERMEDAD, I 
MUERTE, Y ENTIERRO I DE LA I ESPERANZA. 

- ADolecio mi Esperanza I de un accidete tan nuevo, 
S. i. t. [(,mediados del siglo XVID?] Aguilar 1108. Otro ejemplar en la 

BNM, R-35383(55). 

68) [Portada totalmente orlada, coma las demas planas:] FESTIV AS I 
ARMONIOSAS ACLAMACIONES, I QUE DEDICAN I A MARIA 
SANTISSIMA I CONCEBIDA EN GRACIA, I SUS DOS OBSEQUIO
SAS ESCUELAS I SVTIL, Y EXIMIA. I [ ... ] I Afio [estampeta de la 
Virgen, rodeada de simbolos] 1728. I rJilete] I En Zaragoza: En la Impren
ta Real de L VIS DE CVETO, I Impressor de su Magestad, & c. 

[V0 en blanco] 

[2r: Relacion de] ASSISTENTES. 
[2v: estampa de la Virgen] 

[3r] VILLANCICO PRIMERO. I INTRODUCCION. 
- AL formar de la nada I Author Supremo, [seguidillas] 
[3v] VILLANCICO SEGVNDO. 
- QVien es aquella, I Flor de los Valles, Azuzena bella? [alternan pen-

tas. y endecas., pareados] 
[4v] VILLANCICO TERCERO. 
- HOY consagrado tributo de obsequios. [silva arromanzada] 
[5v] VILLANCICO QVARTO. 
- FVera, fuera, fuera, I queen el Coso acomete [tercerillas] 

[Al final, marca del impresor Pedro Bernuz59
.] 

6 h. Signaturas: A3
, con reclamos. No conocemos mas ejs. ni eds. 

59 
N° 149 de los Escudos y marcas de impresores y libreros en Espaiia durante los siglos XV al 
XIX (1485-1850) ... , de Francisco Vindel (Barcelona, Orbis, 1942); la marca es ligeramente 
distinta de la de Jorge Coci (n° 68) y de la de Bernuz y Bartolome de Nagera (n° 154). 
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PRIMERA PARTE 

DE LA PEREGRIN A DOCTOR. A. 

SAera Antorch.a luminame, 
L que en efe AkaUilr fopremo 
piras alfombras de dlrcllas 
-con podcr trino y uerno, 
ccrcada de Scrafines, 
y de Jos Angelci bcllos, 
Y los Querubincs todos 
con al:orJes inltrumcntos, 
y con suave~ mcloGlas 
os ellln cantando ver1os, 
diciendo: Rofa encunada, 
sacn Aurora, Oli\•a , Ccdro, 
Madre de mifcricordia, 
Crillal puro , daro efpejo, 
•dondc re el'U. mirando 
todo cl celcftial lmperio: 
Maria, con vuetlro manro, 
Virgen, tapais todo. cl Cicio, 
Como cl Ave que en su niJo 
Con fo,. deli~1:ios buelos 
l fos hibs Ja c:tlor, 
y deficn,Je d>:l r.~reno. 
Yo 1~ rne~rl, Lucer~ cl.arq, 
MaJre Je 'oio~ v.:,JaJero,_ 

:a: que pues amparais benigna 
• qu•ntm imploran ms niegos": 
f ampareis vuellros devotes 
I con aquefc hcrmofo vclo, 

I ~rera00m!~ci:'YJ; :!u=!:, 
! que afi os lo pidc un devote. 
f ron cordialifimo afetlo. 

f !s ~tflln 1::;n~~e:e~~ 
f yo tambien qniero umarle. 
f a mi auJitorio dilCmo, 
I y ayudaJ1> de t\I gracia, 

I ~:dr! s~ii~J:; ;eneLi~~j;ito.t. 
I en el Lufitano Reyno 
I ,.-ivia 011 gran Po.temado, 
Jt t•n noble y tan caballero> 
~ que General de las tropas 
;s; le hi10 su R.ey Don Pe~ 
f :lama.!o Don Alexandro 

f ~~l:i~~;er;: ~.~~r;~iemo. 
J con quC pcna lo refiero I 
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PRIMERA .PA1fr'£ DE LOS ROMANCES 
de Franc'i~co, Escc'V.'4ii,,,natural de la, Ciudag ·de Lucrna. 

"Tl~m~!~,:~e:C~:s~in:~e ~~~o~:do, 
atemorinse el Orbe, ;. 
)' tos ti.umbSes mas soberbios, 
porque si digo ,quicn K>y, 
tengo htcho mi concepto, 
quc no ,h&_y nlicrtte ningo:no. 
a quien··yo'"no cause tni1:do. 
No nle yda Bc:iift, 
ni Ct1rralcs, rft ·Escobedo,'
ni K•c~biu, _ni Pedro Gil, 
ni Go.>rrlillo,. ni Juan Bueno, 
Pf'dro Ponce, Ai· Garni.6co,- · 
Scbauian. GJI ~ ni .Caiiero, 
ni mcnos ·Mllnin Mufu.>:l 
porque aur.que valientes fucran, 
;I Tist• .de mis arrojo;1 
sus hrchos &e obscurcdC'ron, 
iPcro para .. que me ·car1So, 
ai en roberbia soy· Luttro, 
en valentia Leon, 
Tigre soy en• ·lo sanB:rie~11ol 
Los Condt-&1 'i 101 Marqu·csc1 
me l111n ampar.ado de miedo, 
y lo que yo .h:s pedia 
lo lu.cian JpegO al momauo: _ 
.mas no-~ much.p ~Ue· Jo .bM:ieaen,. 
sl, todos me. conoc1eran. ~ . : 
Y porque nadie -e admire 
de lo que me desenrrcno, 
Fran.chco .Estcvan me llam~, 

y arrogante contider ... 
que tendr.in todos ba111aate 
p.ua vcr que todo es cierto, 
y ad.A mu de lo. que praumo 
se admirarin en sabedo. 
En la Ciudad de Lucena, 

· .;uyos limbres ftorecieron 
pc.r .ta clinu, y por. sus hijot, 
d:indol~s Ceres :.usten10, 
d.ii.ndoles Ma~•.e Vaior, 
y el Pegiso ~I sueJo hiriendo, 
en leuas, y armu guamece, 
vistoso Punaso haciendo, 
con Bu:tioico1 albOre:s, 
Eusto pin,iln .belJo.. 
En nta .foclita Ciudad 
nad de Padres Gallegoa, 
1 porque me exercitue, 
al mhar que vOy crecieod;, 
para tene.r que comer 
j un oficio· me pusieion; 
mas el Maesiro me diO, 
·rlendo ·que e1a yo uavieao, 
y que 4 1odot JOJ cascati., 

'-Una . .zurra con un vendo. 
Apc4tcele la. puerta, 
y despues me fol huyendo, 
J en la Ciudad de J:ien . 
Hntf la Plaia en un Tfrcio. 
A Ca1alufi1 pue · 
A ml fdoa.arca -siniendo, 

ROMANCE LE LOS AMO!lES, Y SliCESSOS 
de Don Hidro, y Doiia Violante , y 

e] Negro Domingo. 

PRIMERA PAR.TE. 

EScuchadme atrntamcntc 
aiuantcs los de cftc figlo, 

los queen cl amor tcncis 
los mas hcroicos prGdigios, 
los que fundais Mayorazgos 
en fincas del Dios Cupido, 
y 3 la mcjor oc.afion 
folds pcrdcrlos por tibios: 
Efcuchachnt- atcnnmcnt1:; 
porque con vutfl:ros oidos 
pa:peis .i \'Uefl:ras tibinas, 
porque no os precieisddinos. 
SucC"diO, fUC'S, m Xcr~z 
de la fll~nten , \ n prodi~io, 
qne rs .tr ad121iracion1 )' r.:uo, 
y digno Jc tefcdrlo: 
Fue,pnes, queen t!h Ciudad. 
habitaba ,.n Don lfidro, 
n:<tura\ de Bad~iOz, 
dC' fangrc noble, y 111uy rico, 
kendole tambien de apior, 

I prro, comll &ire, ti'bio~ 
Amaba l cicrta feiion., 
c•n vn amor muy crccido; 

I frequcntando·las vi!itas, 
y cA vna, la Da·madixo: 

I 
Sciior Don Hidro, vl'tcd 
ft quiere'fe.r mi marido, 
es menefter, que eA::a nocfte 

I 
me faquc de aqurnr ficio, 
quc e\ intento demi padre 
es muy difurnte al mio, 

I yfihadefer,aladoz.e 
de la nochc en eftc litio 
efpero l Vuefamcrccd, 

l noaya falta, no, birn mio,.: 
Se dcfpidiO el Cavallcro, 

I 
yen hazcrln vl muy fino: 
quedate l Dios, y ptocura 
haur de tu ropa \'R lio. 

j Defpidicronfc amC1rofos, 

j con 'o~t!fanos ;l\ilor; l'6t 

Marca de Pedro Bernuz al final de! n° 68 y primeras planas de los num. 69, 75 y 76 
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69) [FRANCISCO ESTEBAN EL GUAPO] [Grabadito: un hombre a 
caballo y otro a pie disparandose el uno al otro con sendos trabucos] I 
PRIMERA PARTE DE LOS ROMANCES I de Francisco Estevan, natu
ral de la Ciudad de Lucena. 

- Tiemble de mi nombre el Mundo, I y estremezcanse los vientos, 
S. i. t. [lmediados del siglo XVill?] Otras eds.60

: Aguilar 435-452. 

70) [ID. Segunda parte] [El mismo grabadito] I SEGUNDA PARTE I 
DE LA MUERTE, HECHOS, Y ATROCIDADES I del valiente FRAN
CISCO ESTEVAN, natural I de la Ciudad de Lucena. 

- EXplique mi lengua torpe I en acentos mal formados, 
S. i. t. [lmediados del siglo XVll?] 

71) [ID. Tercera parte] [El mismo grabadito] I TERCERA PARTE. I 
DE LOS ARROJOS, Y V ALENTIAS DEL GU APO I Francisco Estevan: 
refierense los arrestos que execut6 I y lo demas que vera el curioso Lec
tor. 

- SAnto Cristo de la Luz, I Sefior de Cielos y Tierra, 
S. i. t. [lmediados del siglo XVill?] 

72) [ID. Cuarta parte] [El mismo grabadito] I QUARTA PARTE DE 
LOS ROMANCES I del guapo Francisco Estevan. 

- 0 Soberano Sefior, I que sustentais Tierra y Cielo, 
S. i. t. [lmediados del siglo XVill?] 

73) [ID. Quinta parte] [El mismo grabadito] I QUINTA PARTE. I 
NUEV A RELACION, Y CURIOSO ROMANCE I en que se da cuenta de 
los hechos y atrocidades del I valiente Francisco Estevan, natural de la 
Ciudad de Lucena. 

- DEsde donde empieza Europa, I hasta su termino y cabo, 
S. i. t. [lmediados del siglo XVll?] 

74) [FRANCISCO RUIZ EL BAND/DO] [Tres grabaditos: guerrero con 
lanza y espada, guerrero con escopeta y espada, hombre con espada] I 
VERDADERA RELACION, Y CVRIOSO ROMANCE, QUE DA I cuen
ta, y declara la vida, prisi6n, y muerte de Francisco Ruiz el vandido [ ... ]. 

60 
Alguna de las partes que resefiamos a continuaci6n podrfa corresponder a otra ed. distinta. 
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- PResteme atencion el orbe, I suspensa quede la fama, 
Sevilla, Joseph Antonio de Hermosilla, [ 1725-1738]. No conocemos 

mas ejs. ni eds. El protagonista, de Almansa, fue ejecutado en 1711 61
. 

75) [FUEGO, Juan Miguel del:] [Tres grabados: peregrina, Virgen de 
los Remedios, rey o reina] I PRIMERA PARTE I DE LA PEREGRINA 
DOCTORA. 

- SAcra Antorcha luminante, I que en ese Alcazar supremo 
[3r] SEGUNDA PARTE. 
- V Amos ahora a los quatro, I que se quedaron rifiendo, 
4 h. S. i. t. [lmediados del siglo XVIII?] Otras eds. (a nombre de Fran

cisco Acevedo): Aguilar 520-525. 

76) [FUENTES, Juan Miguel de]: [Dos grabaditos: casa con arboles, 
negro a caballo con una mujer a la grupa] I ROMANCE LE [sic] LOS 
AMORES, Y SUCESSOS I de Don Isidro, y Dofia Violante, y I el Negro 
Domingo. I PRIMERA PARTE. 

- EScuchadme atentamente I amantes los de este siglo 
Sevilla, Herederos de Tomas Lopez de Haro, [1696-1723]. 
Otras eds.: Aguilar 614-617, y vid. Ensayo, p. 81. El malvado negro 

sustituye a su amo tres veces para huir con la dama y gozarla, pero acaba 
colgado "por las verguenzas". 

77) [ID. Segunda parte] [Dos grabaditos~ hombre disparando una es
copeta, negro en el suelo intentado cager una pistola] I ROMANCE, EN 
QVE SE FINALIZAN LOS I amorosos, y tragicos sucessos de Don Isi
dro, I y Dofia Violante, y el Negro I Domingo. I SEGVNDA PARTE. 

- APenas el otro dia I se levanto Don Isidro, 
Sevilla, Herederos de Tomas Lopez de Haro, [1696-1723]. 

78) [GRAN CAPON QUIQUIRIQU/, El] ffi I SATYRA I NUEVA, I 
GRACIOSA, Y ENTRETENIDA. I COMPUESTA I POR EL GRAN 
CAPON QVIQVIRIQVI, I[ ... ] I [tresfiguras: caballero con espada, mu
jer con una flor, hombre con capa, espada y sombrero] 

- El Capon Quiquiriqui I sale a defender las Damas, [estrofas de 8 ver-

61 
Este pliego ya fue descrito en mi articulo "Literatura de cordel albacetense" (en Al-Basit n° 33, 
diciembre de 1993, pp. 157-178), n° 7, p.165, con facsfmil de la primera plana en lap. siguiente. 
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sos asonantados] 
Valladolid, Alonso del Riego, [1700-1760]. No conocemos otros ejs. ni 

eds. de este poema, bastante subido de color. 

79) [LISARDO EL ESTUDIANTE] [Dos figuras: hombre tendido en el 
suelo, estudiante] I RELACION NEUVA [sic] DE LISARDO, EL ES
TUDIANTE DE I Cordoba[ ... ] I PRIMERA PARTE. 

- EScucha, Carlos, mi historia, I si no te enfada el oirla 
S. i. t. [(,mediados del siglo XVID?] Lleva ms. el n° 73. No tenemos 

noticia de otros ejs. de esta ed., la mas antigua que conocemos de esta re
laci6n, que resume el argumento central de las Soledades de la vida del 
hellinense Cristobal Lozano62

• Otras eds. en Palau 260204, Aguilar 746-
749, etc. 

80) [ID. Segunda parte] [Los mismos grabados] I PROSIGUE LA RE
LACION DE LISARDO, EL ESTUDIANTE I de Cordoba [ ... ] I SE
GUNDA PARTE. 

- SUpuesto que la licencia I ya me tienes concedida, 
S. i. t. [(,mediados del siglo XVID?] 

81) [LOPEZ, Sebastian] [Dos grabados: trigal, escudo real espaiiol 
del siglo XVIII] I NUEV A RELACION EN QUE SE REFIERE LA DIS- I 
puta, que tuvo el TRIGO con el DINERO, sabre qual I era de mayor exce
lencia. I DEL TRIGO, Y EL DINERO. 

- PAre su dorado Carro I el rubicundo Planeta 
S. i. t. [(,mediados del siglo XVID?] Lleva ms. el n° 67. Otras eds.: 

Aguilar 1040-1042. 

82) MAGALLANES, Jose de: [Dentro de una orla completa de piezas 
tipograjicas:] LETRAS I DE LOS I VILLANCICOS, I QVE SE HAN DE 
CANTAR EN LA INSIGNE I ICLESIA [sic] COLEGIAL DEN. SEfiOR 
I SAN SALVADOR I DE SEVILLA, I EN EL OCTA VARIO SOLEM
NE, QVE COMIENZA I el dfa 27. de Febrero de 1712 [ ... ]I Ano [globo 
terraqueo coronado por una cruz] 1712. I EN SEVILLA: Por JV AN DE 
LA PVERTA, en las I Siete Rebueltas. 

[2r, a una y dos cols.] VILLANCICO I./ Introduccion. 

62 
Yid. mi introducci6n a la ed. facsfmil, cit., pp. XXVII-XXX, con reproducci6n de la primera 
plana. 
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SATYR A 
N.U E v A. 

GRACIOSA', Y ENTRETENIDA. 

cqMPUBSTA. 

POR EL GRAN.·CAPON QYIQY!RIQY!, 
qtie arrcpentido de efcrivir contra las Damas;ya que no pue~ 
de facar de ellas/us mcrcedcs,cofa de gullo, pot averlc capa· 

do,buclve la hoja en favordc rodas,contra los hom
bm,quc yl como Capan fe conlidcr.\ 

mugcr, o poco menos. 

E. L Cap0n Qyiquiriqui l!! 
fale ~ defend<! ~ Pamas, lid qne fi Cl no fuera Capon; 

9!!0 9~llo la• c:aaiara, 

'Y<, •• ,··:. ·~-~~ 

· ·~uu,uuuf;u~u~~~~~,&uuu~· 
d~!Zl.2?2?.i?'m?;.r?l?ULWi??-.-'1,,.:?i21-".-'2~~1r~ ... · 
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NUEVA RELACION' EN QUE SE REFIERE I.A _DI~ 
puta < 'l,UC tuv'o cl TRIGO c_oa cl DINERO, sobie 'l,Ual 

· era dC mayor cxccJcncia. : 

. DEL TRIGO , Y EL DINERO. 

P 4re su doudo Curo 
et rubicunio Plancca 

la Luna tcngasu movil 

i:::n el~=~~:1r~H~~:;nrot, 
todos los Asrros 1timd1n 
A una refii4a bualb, 
emrc cl Trigo. y la Moneda.
Pido ;i tod~ 1u atcncion, 
pan qu= con ella pueda, 
sin 1 ·mor, mi rufo ingcnio. 
aaliJobicn dcaq11csta emprcsa. 
y cant~rie i mi Aud·umo 
la ma~ rd\ida pcndcnda, 
que han ~ido los naci.:!01, 
y h;on cscriro los p~·rn. 
Y porquc sea norono. 
quicro quc 10-fos lo scpan, 
y cs. que cl Trigo, ye\ Dirme, 
cu11nen f!tancom~rcncia, 
1obrc qual de los dos rs, 
de mu subllmachs prendas. 

"1' f"'.: .. 

Hablb cl Dincro diciendo 
al Trigo de ·~sta mancra: 
Cbmo. •illano, atrnicfo. 
re oponei 3 mis gnndeus. 
sabicndo quc mts 2plausos 
1c enulzancn hs Emc1bs I 
Y por si no lo supicres, 
scra ruon que. lo scpas. 
l\li nombrc propio es DiRffO. 
hccho sov de. trCI maccri~s. 
quc cselOrO, PJ11a, y Cobr.e. 
mctalcs quc cl .mundo aprecia. 
Soy Caball:ro cruudo, 

;~:R~;)~~s 'l~~':,Bc:,:~~~d•. 
£::51~115s l~:~s 'Crab~i:~cr~:~· 
y Seflor~s de alus prendas, 
me din m lado Jcrecho, 
y me si(r,>tan;isusmesas. 
So}' el cmp~iici <'cl mundo, 
pues todo !I n-.i Se Slljm. 

H.:-

NVEVO ROMANCE , EN Q.V11. SE REF!EREN , LOS VA' 
lcrofos hcchos, muerccs, y atroci.dadesdcl \•a\icntc Manuel dd Cafri

llo, natural de la Ciud1d de Toledo, y a11ill:i,i.tdocn V:dfa.dolld. 
Can to;folo .dc1nisq111c vcr~ cl cudofo Lcaor, 

cftc an~ de 17 20. 

N Q tampc ningan Valiente 
dul:os de la \'i.ia airada, 

affombrcnfc los vandid.os, 
los mctedurcs Jc fa.ma 
manden romper los romaQccs,: 
que fus anoj1n dularan: 
celfe Bernardo dcl Cacpio, 
y cmba yne Co fuercc efpadi 
cl valiente Wegro en Fb.ndct, 
y cl Caftcllano MndAtra,, 
con Rodrigo de Bibar, 
los doze Pares tic Franc:a, 
y aora dc.uucft:ros titmpos, 
de f..iego .dcxcn las armas 
V cnct , y Funcifco ER:evag, 
cl Mella.lo, y fus br.iba.cas, 
aq11cltc Roque Jc! Pozo, 
y Arevaltt en fu cc.mp:tiia, 
Don Pedro de Peiiilvcr, 
Corrales cl de fa Rambla, 
y Don Augufrin Ftorcncio, 
aqucldc quitn tanto le h:r.bla, 
el valicnte PeJro Pc.nu, 
y codos los queen Efpaiia, 
611ctmcr 1 hu pr-ctendido, 

que fe efcribanfus hazaii.tsJ 
dU:(lllas I bt1eh•o a Jc-zir!CS1 
micntras rai lcngua dcdara 
mis hcchos, pucs ya fe vC 
mi pccfona fent«1ciada 
a morirocn vn fnplicio, 
vlti1110 fin, donde piran 
todos los qnc a cicn,da Cuclta 
tratr. fu vida anicfgaJa. 
Naci en b. llu~rc T olcdo, 
antigua Corte de Efpafia, 
quicro rcfcrir mi nombre, 

~: r:; t:1:~~t·Jcf ~~~~i10; 
que cl apclHdu rue ba.fra 
r:ua buec da.ros mis hcchos, 
quando al&uno los ncgha, 
fucron mis inclio.1.dnncs 
dcfde muchacho bicn malas, 
por qac, 0 y~ en los apcdreos, 
Q en cl ju ego d c h. tabJ, 
folia coutinu:r.tnentc 
luliumc cl quc 1nc bufcaba, 
y comll fic1nprc el quc jucgo1, 
qu.1nd~.cl Jincro It f.1!toi 1 

Primeras planas de Ios nums. 78, 81, 82 y 83 
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- EN el Mystico Duelo Sagrado, 
[2v] VILLANCICO II. I Estrivillo. 
- AStros del Cielo, I Flores del Campo, 
[3r] VILLANCICO ill. I Introduccion. 
- SAbiendo, que en el Tabor I ay quien para su Maestro 
[3v] VILLANCICO N. I Estrivillo. 
- LLegad, Amantes, I al nuevo Templo, 
[4r] VILLANCICO V. I Estrivillo. 
- MOradores del Betis, I venid a mi voz, 
[5r] SEGVNDOS I VILLANCICOS I EN LA MISMA I FESTNI-

DAD. I [banda de piezas tipograficas] I VILLANCICO I. I Estrivillo. 
- JVbilos, y aplausos, I cultos, y finezas: 
[5v] VILLANCICO II. I Estrivillo. 
- CLarin ayron del Empyreo, I que siendo hermoso luzero, 
[6r] VILLANCICO ill. I Introduccion. 
- AL ver la elegante Pompa I del nuevo Alcazar de Dios, 
6 h. Signaturas: A2, con reclamos. Palau 147022. 

83) [MANUEL DEL CASTILLO] [Dos figuritas enfrentadas: hombre 
disparando una escopeta, hombre disparando una pistola] I NVEVO 
ROMANCE, EN QVE SE REFIEREN, LOS VA- I lerosos hechos, muer
tes, y atrocidades del valiente Manuel del Casti-/ 110 [ ... ]I[ ... ] 1720. 

- NO campe ningun valiente I destos de la vida airada, 
Sevilla, Herederos de Tomas Lopez de Haro, [1720]. No conocemos 

mas ejs. ni eds. de este romance de guapos. 

84) [MARTIN, Manuel]: [Tres grabaditos: paje; mujer con sombrero, 
espada y unflorero en la mano; mujer de perfil] I PRIMERA PARTE DE 
LA ADMIRABLE HIS- I toria del Principe Filiberto de Esparta, y de la I 
Princesa de Dinamarca. 

- NO canto, Auditorio insigne, I ilustre quanto discreto, 
Sevilla, Herederos de Tomas Lopez de Haro, [1696-1723]. Palau 

91579 copia mal a Gayangos63
, y Aguilar 700-705 registra otras eds. Se

gun se dice en Ensayo, p. 80, es "obra con reminiscencias lopescas". 

63 
Pascual de Gayangos, Catalogo razonado de los libros de caballerfas ... (Madrid, M. Riva
deneyra, 1874), p. LXXIX. 
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PRIMERA PART!! DE LA ADMIRABLE HIS• 
toriadel l'ri"tire Filiberto de Efparca, yde la 

P1iocda Jc Dioamarca. · 

NQ.anto1 Auditori? ir.fignr, 
i'.uftrc quar.rodilc1c:to, 

1.u. r .11c1~tofas huafias 
di· He1c11lrs, ni c1 g1an P.~mpc)'o, 
ni la" dt nut'lh<' n rnaido. 
ri lit! Cid ranraro,_ h1chos1 
Ti ic r1 indpes ',. Rcyrs 
\"itl 1ri;.~, y ve11cin1ier:tos, 
qucfolocai.rocic: \no, 
qut"at1n·1t·t' P~i1 1 <"ip<", en cf..lto, 
en la~ b.nalla~ de ;imor 
turon"nddt•strr fn•s, 
p.i·a•'C"< 1r i La fJnia, 
q11e J1· u\!.1c:1 n li'll'.' ri"mro, 
y pmquc t•n ll'nncC' k ctcm·a 
cllc admir .. b:c h:cdlu 
dcvn Pd1.cir" valcru(.,, 
q,ucauamu1.aJo ptLf1.tl:t>, 

vencio impo(siblcs de amor 
-con vn hc1mofo compendia.· 
Mas para quc cl'~' fcpa~ 
.atcncion rido, fopucfto, 
que quaf'ldil mantlan c:antar, 
fr. hail.,. d1 ti1do cl filcncio. 
T 111·0 c I Re)' de Dina mar~ 
\'ml hijatoda ,.n Cic:lo, 
\·n portt'ntodc. bC"1morur1, 
ccmotmulaciondc VC'ntis. 
Fr'a arrl garitC','f f<·btr,i11 
<.c quc J\, fea, no~ nucvo9 

ror~uc flrwrrc: la bcnrufura 
csa!ti\ a con dclprccio. 
Di c1 C"t<~ Prir.circs rnuchos, 
ror clp.fa la pid1cron •. 
} .i If dos los dcfcchab.t, 
puu;,uc: tc 11uia Yn cone• rt~ , .. 

. ~n73 4rii"r."'r·~-·-"""""w .. , 

ROMANCE MVY CVRIOSO, OVE R;EFIERE 
los nrroios , temerarios eflragiJs , 'y · v7iTe11tins de/ fohervio, 
MARTI. N RASG'ADO. Cue11101ift /as gra11dcs pe11de11cias1 

Y defafio;, q11e t11voco11otros G11npos, /as m11ertes qr(e hizo, 
· ) el /iii q11e 11ivicro11 fiis reji1eltas 

· · · · .. "/CmeridiJaes. " · 
LL ·. -~' -. :_-.:JO c.. Ll::"' .• \ ,J "J • • • :. : • : • 

Tlcblede mi nobr.e;clmrido:han hecho fu nobreheroico. 
, f~pue!loquehefido fu!o, Q!iando me pariomi mad re, 
~a.die conmigo ha igualado .dan en dezir muchos taros, 
en valeni:ias;niarrojos.'.; ·: q murio.dcputo:;ymientefl, 
En Medell.in.foe mi Patria,; .. qurno:ful:·1in-0idt.ail0ml!ro• 
Lugar de muchos briofos,: Pcirquefino fe muricra, 
que alcntados E!lremeiitis, yo la diera muerte proprio, 

co: 
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PRIMERA 'PARTE DE LOS ROMANCES 
de los fuceffos, yam ores de Don Carlos, y Eilda, 

.en la CiudJd de Toledo. 

'DEideelpriocipio dc1 muodo, 
hatla fu rc.rmitlooy cabci, 

la fama en tonoras-vous 

lirmprc R Culos vlmj:ic:<fo, 
IU)Cl'dolo d!fCNrplitfio 

dC noticia i'todos quan[os 
ocupa el muoclo;6 aricnden, 
ya lcs dir~ en brc•c rato, 
q(Jc ea b Ciudad de TolcCo, 
11mcoo jardin biurro, 
doodc cf plcodidu b: llezas 
11bundao coo taato gaivo; 
co la ciudad rcfcrida 
que ya he dicho, (e cri~roo 
dos Cavallcros, y c:I vao 
fuc en todo Gem pre tyrano. 
&. dlc llamabm Alfrco. 

dd r<'p~gc ntCl0";,1io, 
fitcdo c11lO.:!o11F, humilde, 
uod1Ccrn1·, vc\ r1c1 .. 1 o, 
)' dllpuc~ dt: f,r d•klcto, 
C1 II g:;li.n, V b1UtrC11 

\•11hc111t rc·r .t c.fpad•, 
v de la pit be cfi•mado. 
Pero vicndo quc no r ueJe 
11 grir de ru hrrm:ir.o v ... qua.to 
fOI ((! dot fl~, de. Ja flai1CCdi1 

y de tod•,m.iyorazg-., 
pan fo r~·{r.11 lf-tJha 

y al quc cs m.as pcquci\o, Carlos. 
.A~fredo 6cmprc vcllido 
de la cmhtdia. y' yud.ido 

· en carga~ d~ i.:o• w.,·ar.do. 
En ctl a C iuda j criof e 
vr a dama, heel ii.a. er.ca1.co 
de lm Ralanr&.dlicu t s, 
fUC!i cl pio.:CI (. b::r:ino1 

de la fcrO:r. a11bic100 
(Lll.o ao cs bucoo, qucts malo) 
ydli:i mcjor~s galas, 

en fu roflro dibuxO 
ul pcrfio~c~o~, quc pofir:iJo:i. fu 

EL BURLADOR DE SEVILLA, 

Y COMBIDADO DE PIEDRA. 
PRIMERA PAR TE. 

R Esuene el metrico acento, 
y buele de uno ;l ocro Polo, 

en las plumas de la fama, 
el caso mas porrentoso, 
Ja mar:ivilla mas grande, 
y suceso mas pasmoso, 
quc se guarda en los Anales; 
y par:i hacerlo nocorio, 
no presume mi ignorancia 
remoncarse al sumptuoso 
hello monte del Parnaso, 
pa.ra implorar el Socorro 
de aquella. sibia infiuencia, 
duke ficcion de los dodos: 
solo proclama , y aspira 
mi discurso temeroso, 
a aquel numen infinico, 
sacro , cxcelso , y poderoso; 
cuya luz inaccesible 
descerrar3. et cenebroso 
nublado , quc •• imerponc 

de cemores , y de asombros 
i mi Criste pensamiento, 
de un mal escrico medroso. 
Mas, pues, me allo en empeiio 
tan arduo, y dificultoso, 
siguiendo et rumba divino 
desde cl mar , donde zozobro. 
de la celestial Princesa, 
Norte de afedos Judosos, 
para lograr su obcdiencia, 
ha de .. carme del golfo: 
tire mi pluma las lmeas, 
y admire todo curioso, 
asumpto tan nunca oldo, 
atcncion , que et rasgo ro01po. 
En la grandiosa , y t'xcelsa 
Sevilla , lucido emporio, 
de !as mas nobles Ciudadcs 
de Espaiia , blason famoso, 
de lcalcad claro espcjo, 
pues en quanco cl •aero Apola. 

con 

Primeras planas de los mims. 84, 86, 88 y 89 
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85) [ID. Segunda parte] [Los mismos grabados] I SEGVNDA PARTE 
DE LA ADMIRABLE HIS- I toria del Principe Fiberto de Esparta, y de 
la I Princesa de Dinamarca. 

- PAssados algunos dias, I que pocos serian, buelve 
Sevilla, Herederos de Tomas Lopez de Haro, [1696-1723]. 

86) [MARTIN, Manuel]: [Tres figuras: caballero joven, mujer embo
zada, casa con drboles] I PRIMERA PARTE DE LOS ROMANCES I de 
los sucessos, y amores de Don Carlos, y Estela, I en la Ciudad de Toledo. 

- DEsde el principio del mundo, I hasta su termino, y cabo, 
Sevilla, Herederos de Tomas Lopez de Haro, [1696-1723]. Otras eds.: 

Aguilar 534-537. 

87) [ID. Segunda parte] [Las mismas figuras] I SEGVNDA PARTE 
DE LOS ROMANCES I de Don Carlos, y Estela, y el dichoso fin que tu- I 
vieron sus castos amores. 

- SVpuesto que en la primera I parte de aqueste sucesso 
Sevilla, Herederos de Tomas Lopez de Haro, [1696-1723]. 

88) [MARTiN RASGADO EL GUAPO] [Grabado a media plana fir
mado A.M.: dos caballeros con armadura alancedndose] I ROMANCE 
MVY CVRIOSO, QVE REF/ERE I los arrojos, temerarios estragos, y va
lentias del sobervio I MARTIN RASGADO [ ... ]. 

- Tleble de mi n6bre el mudo I supuesto que he sido solo, 
Sevilla, Francisco de Leefdael, [ 1701-1727]. Aguilar 495 registra una 

ed. posterior. 

89) [MOLINA, Tirso de (pseud. de TELLEZ, Gabriel, 0. de M.)]: 
[Dos grabados: estampa alargada de un hombre desnudo tendido en el 
suelo, dama de espaldas y galdn] EL BURLADOR DE SEVILLA, I Y 
COMBIDADO DE PIEDRA. I PRIMERA PARTE. 

- REsuene el metrico acento, I y buele de uno a otro Polo, 
S. i. t. [ lmediados del siglo XVIII?] Lleva ms. el n° 61. Otras eds. en 

Aguilar 1971-1795. 

90) [ID. Segunda parte] [La misma estampa alargada] SEGUNDA 
PARTE. EL COMBIDADO DE PIEDRA. 
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- YA buelve el turbado pulso I a rocar [sic] la lira ronca, 
S. i. t. [lmediados del siglo XVID?] No sabemos si correspondera a 

Aguilar 1975. 

91) [MORALES, Alonso Pablo de]: [Grabado: pareJa dieciochesca en 
un Jardin] I LA ESPANOLA INGLESA. I NUEVO, Y CURIOSO RO
MANCE, EN QUE I declaran los tragicos, amorosos acontecimientos I 
DE RICARDO I E ISABELA. I PRIMERA PARTE. 

- EE [sic] quanto ilumina, y bafia I el rubicundo Planeta, 
S. i. t. [lmediados del siglo XVID?] Es ed. distinta de Aguilar 731. Pa

lau 53676 cita otra. 

92) [ID. Segunda parte] [Dos figuras: dama, caballero] I LA ESPA
NOLA INGLESA, I[ ... ] I SEGUNDA PARTE. 

- AUmentaban con el llanto I los Padres de la Cautiva 
S. i. t. [lmediados del siglo XVID?] Es ed. diferente de Aguilar 732. 

93) [ID. Tercera parte] [Figura: muJer contrahecha] I DE RICARDO 
E ISABELA, I TERCERA PARTE. 

- APenas huvo logrado I aquel falso vii intento 
S. i. t. [lmediados del siglo XVID?] Distinto de Aguilar 733. 

94) [ID. Cuarta parte] [Grabado: navfo con velas y remos] I QVARTA 
PARTE I DE RICARDO I E ISABELA. 

- QUedo con esta respuesta I Ricardo tan pensativo, 
S. i. t. [lmediados del siglo XVID?] Distinto de Aguilar 734. 

95) [ID. Quinta parte] [Figura: hombre defrente] I QUINTA PARTE I 
DE RICARDO I E ISABELA. 

- ASi estaban en Sevilla I aguardando, a que viniese. 
S. i. t. [lmediados del siglo XVID?] Ed. distinta de Aguilar 735. 

96) [ID. Sexta parte] [Grabado: pareJa dieciochesca en un Jardin] I 
SEXT A PARTE. I DE RICARDO I E ISABELA. 

- YA en aqueste tiempo havian I complidose los dos afios 
S. i. t. [lmediados del siglo XVID?] Ed. diferente de Aguilar 736. 
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97) [NAVARRO, Pedro]: [Estampa alargada: novios, padrinos y cu
ra] El Casamiento entre dos Damas. I[ ... ] I PRIMERA PARTE. 

- EN la Corte mas suprema I en el mas luciente Alcazar, 
S. i. t. [i,mediados de! siglo XVIII?] Lleva ms. el n° 89. No sabemos si 

corresponde a Aguilar 538 (otras eds.: 539-541). 

98) [ID. Segunda parte] [Estampa: La Virgen con el coraz6n traspasa
do par siete espadas] I CURIOSO, Y NUEVO ROMANCE, EN QUE I se 
finalizan los sucesos [ ... ]I SEGUNDA PARTE. 

- HEchas las celebres bodas, I con el fingido Don Carlos, 
S. i. t. [i,mediados de! siglo XVIII?] Lleva ms. el n° 90. 

99) [NAVARRO, Pedro]: [Grabado: pareja a caballo] I NUEVO, Y 
CURIOSO ROMANCE, EN QUE SE REFIERE I La Historia de una 
hermosa Doncella, llamada la Linda Deidad de I Francia [ ... ] I PRIMERA 
PARTE. 

- OY, sefiores, oy pretendo I dar al Auditorio mio 

Sevilla, Francisco de Leefdael, [1701-1727]. Lleva ms. el n° 74. Otras 
eds.: Aguilar 1549-1556. 

100) [ID. Segunda parte] [El mismo grabado] I SEGUNDA PARTE, 
EN QUE SE REFIERE COMO UN I Peregrino[ ... ] 

- AL fin de los dichos afios, I que ya quedan referidos, 
Sevilla, Francisco de Leefdael, [1701-1727]. 

101) [OLMO ALFONSO, Lucas de!]: [Grabadito: cache de caballos 
con el agua hasta los ejes, hombre en la orilla] I PRIMERA PARTE I DE 
LOS AMORES DE DON FELIX I de Roxas, y Dona Margarita; y como I 
se fingio esclavo por I conseguirla. 

- TOdos los enamorados, I que tiernamente enamoran, 
Sevilla, Herederos de Tomas Lopez de Haro, [ 1696-1723]. Otras eds.: 

Palau 201045, Aguilar 544-550. Vid. Ensayo, p. 80, y, sobre el autor, 
Marco, pp. 121-123. 
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' 
LA ESP ANO LA ING LESA: 

NUEVO, Y CURIOSO ROMANCE, EN QU!i: S! 
dcdaran los rragicos , amorosos aconrccimiencos 

DE !~ICARDO 
E ISABELA. 

PRIMERA PAR TE. 
EE quantoi1umin1, ·y bJiia 

el rubicundo Plancta. 
n1 en qu.uuo I.a Amoroha.eb.ra 
de esa primer Vilriera. 
en la ltm!na del Mundo 
COii pinctol de plata peyna: 
ni en qu1ntos H·s1oriadorn: 
de Pan!giricas Ciencin 
h'n e1eri10, no ho11n de h31lar 
Uiltori.a O\H •c.rdatfen, 
.11i m:1s esiuiios 1ucesos, 
rd forru'11 mu adve 1ta1 

qu.c en r1goro50S n.lufrJgio• 

pas6 u"a noble Doncellt. 
1icndo b1.1nco de desdichas, 
aunque \Jicn pucde,or ella 
drc:r cl comun 1do11gio: . 
no ay mil que p«>r bien no nnga. 
y p1~ f)ropu~~ tj- ~ec'irlo 
sin p•olius clifo.endu 
dare pr"1cipio ,j atrnios 
aido gra10 , ... e prcstan. 
& r~• j·,ya 1m prccio. 
41onde en igu .. 1 camp1:tencia 
s~ vC'1 bs pompas y g.tlas. 
la bizmh, )' granJea-.a, . ae 

• I : f• ~ 

_.,;;~; •u 
.......... i: 

.,\, 

Ntl'EVO '1 Y ClilllOSO 11.0MANCE ; EN Q!1E SI! lll!FrE&I 
la HU\oria de Rna hermofa 'D0rice11a ,. llamada la- Linda DeidaJ de 
!'r.ancia lC11ent111Ce por eAen(dloi·eTiredlls queJauto por ella, r.come 

•Cavallero. par gMarlt. hito paao coa el demonio Qc em~ 
prlc fu 111111 1 1 lo d<mis quc vcrl tl auio~ , 

'Lcbr, ·· · .... , 

PIUME~- PMTS. , 

OT, refiores, or et•rcndo· 'rabiendo tOd,; es gemidor.. 
dar al Audi~lG nito :, Hizo ru tellDncia, en &n, 1 

IKlticia de an cierto cafo, · ea cl hennano. y le Ila •icfil! · 
'-"""" ToloCa hifucedido; "' · romalfcell1do ifa gufto, 
in •irt"4dc11 palabr1, . l'O•q•~ cl ro!Prlo es preci.4".., 
.... 01 di, amigo Fcdtrico, · Ca.O a fa galtb cl pcqac6o 
prcteadod1r camplimien"'il • con an (abcraac1 hi:cbi•oi. 
aaaquc cs n1Rico mi eftilo. • · y vicndo en rranqailid..t, 
Havoen Telofa de Francia,• · · f11.sBltados; {c prcviao : 
~egun le lee en los Hbros,. . , cl cambiarcon los {ayala 
cl01 Duques, quc eran hcrmano,, · las ropas, y los vcftidos, . 
con mu.y grandC pod:erio. -· comurando los diamanr~ 
II maror • y Mayorazge, cfmcraldas, y aafiros, 
lcpn daivcnanriguos, lasperlas;f los~aciot: 
JI viendoCc populofo · en may afpcros filicia1. . 
ic 191 bicncs 'de cftc figlo; y los rc~alos del mundo 
fi bJen rocado de Dios, en clpirnualcs lib1os. . 
• bicn dcl Cieio afslltido, El rcfcrir l.,.anpRlaSi 
ffOCW:o a cl Mundo dcx1i. L" lagrimu, y l•lpir1>1; 111!1 
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El Caramiento entre dor 'Damar. 
CURJOm ROMANCE, EN QUE SE Rl!FIEREN LOS 
succsos de una Sei1ora natural de la Ciudad de Viena, Corte del 

J1nperio, y l.i varia furruna que tuvo, aviendose salido de 
su patria en busca de un amantc suyo. 

PRIMERA PARTE, 

EN la C..Jtte mas suprema 
en cl m.b l11ciente Alcazar, 

quc guarnece cl claro F~bo 
con rns Urcas d1ari.as. 
En efb hermosa Pale.ftra. 
que hace A.ores sus campailas, 
formando quadros amenos 
con divenid.1d de plantas, 
conjunto de varias A.ores, 
que haccn texidas gl1irnaldas: 
En ef]:~ c)ferico asi~nto, 
en effe ni.m plus, o m.1.pa1 

c{l,t la CiudaJ de Viena, 
Capital, y Real. Plaza, 
dunde el gran Emperador, 
colunma de la Fe santa, 
tiene su Solio , y a~ic:nto 
por vohmuJ soberana . 
En la mencionad.a C1Jrte, 

. de ~angr~ cdlificada, 
naciO una hermosa donce!la, 

en donde .Ja mano sacra 
sc e~merO en dar perfecciones 
desde et cabello a Ja planta: 
pues parecia a la vifia 
m.1s divina, quc no humana. 
Fuesc dle hechizo criando 
con politica cmc[unza, 
con muchas habitid.i.des 
de letr as, y lenguas varias; 
la Ari .. metica aprendiO, 
y la Gramatica !ibia; 
par las dichas Facultadcs 
en b. Corte campeava, 
era cl imin de et amor, 
h emulacion de las Damas: 
diez v ocho ailo· tenia, 
edad 'rlorida, y gallarda, 
qua11d.;:i de mllchos Adonis 
sc vcla idolatrada: 
como otra Venus que fuC 
de luceros coronada, 

cons-

PRIMERA PARTE 

DE LOS AMORES DE DON FELIX 
de Roxas, y Dona Margarica;y como 

fe fingio efclavo por 
confeguirla. 

T()dos tos eoamorados, 
quc 'icmamen(C enamorao, 

y 11 las tcxas de fu dama 
de dia,y dcaoche roodan., . 
6 .. ticodo vanos difgutlcs, 
p3decicodo mil zou..bras 
co dclvrlas,y cuydadC1s1 

y en aoGas de amor zdofas. 
Y para que rodos fep.an 
aqucfta hiflorit famofe, 
•rrdlenfc los oidos, 
y a1 ieodan, 6 no fc cnoj:io, 
dcl m.ayor coamotado, 
quc h:i tcl"'ido Efp.1.fia1oJ,, 
y por defJi,has quc ruvo, 
fc co~ de fus gloriu, 

en •n impcn(ado C:1.fo,· 
maraYilla prodigi.ita. 
Su.::cc!10,pun,quct. Scvilb 
vino Yn D.fcl.x .je Roxu 
dt la Corooad~ Villa 
de M1driJ,porquc le imporra, 
avicado matado .i vo Duque, 
per cu ra ocalioa fon.ofa 
C'culto en Se•ill:i d\aba 
dbfrauJa lu perfona. 
P .. ll"c.wdo per fos calle!, 
60 quc oadic lo conozca, 
YIO \'QI dam:a,Yi6 VO prodigio 
de bell<i:t, tan hermoh;, 
qu: co YCr lus hcrmofcs ojos, 
alwa,y cor•toa !c rob1. 
· Su;>o 

Primeras planas de los nums. 91, 97, 99 y 101 
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102) [ID. Segunda parte] [El mismo grabadito] I SEGVNDA PARTE, I 
DE COMO DOfiA MARGARITA[ ... ] 

- SVpuesto que prometi I en esta historia ya dicha 
Sevilla, Herederos de Tomas Lopez de Haro, [1696-1723]. 

I 03) OLMO ALFONSO, Lucas del: RELACION NVEV A, I Com
puesta por Lucas del Olmo Alfonso, natu- I ral de la Ciudad de Xerez de 
la Frontera. 

- Pues aye Orion atento, I Yveras de vna Muger, [redondilla] 
- COrria por essas vagas I esferas del Orizonte 
Sevilla, Francisco de Leefdael, [ 170 I -1727]. 

104) PAZ, Jose de: [Dos figuritas enfrentadas: sendos caballeros con 
espada y escopeta al hombro] I NUEVA RELACION, Y CVRIOSO RO
MANCE, EN QVE SE DE- I claran los admirables hechos, y valentias de 
D. FRANCISCO GVIJON [sic][ ... ] 

- A Vnque con tantas congoxas I y mortales parasismos, 
Sevilla, Francisco de Leefdael, [ 1701-1727]. El protagonista era un 

contrabandista albacetefio64
• 

105) [PERFECCIONES DE CINTIA, Las] RELACION I DE VN IN
GENIO I INCOGNITO; I EN QVE PINTA LAS PERFECCIONES DE I 
Cintia su Amante [ ... ] 

- YA sabes: bella Cintia! I No ignoras Cintia galate, 
Sevilla, Francisco de Leefdael, [I 701-1727]. Otras eds.: Palau 260172, 

Aguilar 1983. 

106) [PORRAS TRENLLADO, Andres de]: [Grabado tosco: un le6n y 
otros mamiferos] I ROMANCE DE LA BATALLA DE I el Grillo, y el 
Leon. 
. - ATiendame todo el Orbe, I sin perder punto, ni passo, 

Sevilla, Herederos de Tomas Lopez de Haro, [1696-1723]. Otras eds.: 
Palau 233055, Aguilar 1003-1006 y British CCXV (vid. tambien la p. 
188, y Ensayo, p. 176). 

64 
El pliego ya fue descrito (y reproducida su primera plana) en mi art. cit. "Literatura de cordel 
albacetense", pp. 164-165 
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·RELACION 
DE VN, INGENIO 

INC 0 G NIT O; 

EN QVE PINTA LAS PERFECCIONES DE 
Cintia fu Amante con hyperboles tan delicados, 

y encomiolfos, que no- dexa que podcr 
adelantar a cl Ingei'\io . 

mas furil. 

YA fa bes: bella Cintia ! 
No ignorasCmtia r;alace, 

que haze vn.·a!\o que re vl, 
q horror! Deidad 'admirable! 
Maldixe, quevHlaAurora, 
corcoariduve, vn:Cielo atlace, 
mas vn Cielo es vulgar cofa, 
vn Angel vl, poco es Angel, 
a Cherubin te rcmontas, 
mas nada lltga a alcan~arce. 
Solo digo, que vl a Cintia, 
pucs Cintia ru Iola fabes 
epilogar en tl mifma ' 
Cicio, Plancta brillance, 
Aurora, Sol, y Deidad, 
Cherubin, Ser•lin, y Angel, 
fiendo .la embidia de todos, 

fin que tu cmbidies a nadie; 
Digoque te vl, aora es ciempo 
valcrme para pintarte 
de quamo el Aucor Divino 
en la esfera rutilante 
luziences Allros obftcnu, 
PlanetJs.forja en el ayre, 
perlas, que quaxa Ja mar, 
flores., que bordan cl ·valle, 
mas perlas, f!vres, y luzes 
ferlm para retratarte, 

, 
! 

no masque fombras; q luzes 
a cl te.fobr;m baftantes. 
Digo, pues, vl cu madexa 
cierto dia a el defplegarfe 
luzicnte inquietud del oro,· 
efpefo bofquc do nace 

el 

C,URIOS·A JACA•R·A -NUEV~'; 
. de! l'r(ftc .Juan de Jas .Jod~s. 

ELPrcncJu•n dcJ.,lndi,.is 
.quando .\•i·10.dc.Mil.an, 

i. la l:klrra de .B.ll.i.n, 
viO rctozar con un Lobo: 
casO(c Perico d bobo, 

·coo fu Tia Doiia Juana, 
Jos ficrc lr.f..,ntcs de .. Lara, 
fu~ron :i T .:.ruin por Mona.s: 
t Jos viCj.11 ·rcmolon.ls 
las faci1n.a .dcfpnfar, 
ccnando e1b. Bal[afu 
cua Nabuco. Donofor, 
tocandn c(tava cl T•rubOr. 
cl Zurdtllo dc.l.i Cofta, 
v10 macar. U.Ri ,J..ar!8ufia, 
quc c• mayor quc una Ya.llcoa: 
ll;nolo,dc yc11·• .bucoa 

·cl vicjo de la ltolloQaJ 
& la lr.f ... nta PioJlapcc.;.na, 
Ja caf.an,con Ro1~cu V•l1cs: 
cmpedr.aror:ic las ca11c-s 
con pollas Jc n:ajar bl .. nco: 
pdc•.va ,u.n ojaunco 
con 'Cl Duque ~c ~aboya:• 
fobrc cl <.:a\·alto de I roya 
iba cl diablo cojuclo, 
quando le coconuO foAbuclo .. 
Y le dixo no !iC quC: 
en cl .'\1ca de NoC 
(c \'Cfldc azqtc, y vir2g:e; 
la d~rra· mil bu.:a) .ibrc 
p.iiu. \'Cr cllc prudigi..:; 
.c_on .. auyrc de aparic:o 
ic curau la~ a.lwutj•DcUJ cl 
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ROMANCE DE LA BATALLA DE 
e1 Grillo , y e1 Leon. 

r A Ticndame codo et Orbc, 
~ fin pcrdcr puflto, ni pafiO, 
c.icu"bando i boca abicrta, 
y los oidm: tapados, 
quecooeftaalidad1 

AodrC:s .ie Porr~s Trcnl!ado 
Jes diri dos mil verdades, 
aunquc vdlijas de cnlayo, 
m1I mcncir.as afcycadas. 
y cmbdccos cCl::rcmados. 
Al fio 1 coomC voa Hiftoria 
de pafi"a- tiempo 1 y rcgalo, 
de pl.izer, y de alegria, 
quc ha h1ccdido en cl ailo 
de cico mil, y oovecieoros, 
pdf~os ooveo!a. v cantos. 
En la frclca Andalucia, 
en los Abundofos Campoa 
de l<1 iluft:re Ar.ibiaoa, 
y crifial .:!eGuadi .. to. 
Vo Domingo de m.i.fiana 

fe iba vn Leon pafi"cando 
por •oa caftada arriba, 
aJgo cofermo, y mal cnrado, 
porque voa grao calcmura 
le ticne muy acofado; 
y aodando de aqucR:a (ucr£c 
pi)O i. vo Grillo, que c.antaodo 
EA:aba con harmoDia, 
fircna de aquello1 campos. 
Viendofc cl bucoo dcl Grillo 
dtl Leon tao lallimado, -
iao pifado, y abuido, 
colerico 1 y eoojado, 
le dixo : Como arrtvido, 
tnvdor, pcr6do, villano, 
cmbuftero 1 Sodomita, 
P .ilanquin, de o6cio b~xo, 
al Rey debs S~bandijas 
rratas-:onra\dtfacaco? 
Bolvi6 cl Leon la abeza~ 
y como ~o bazicndo cafo, 

le 

SONETO PENT ACROSTICO. 
"'hili?o 'v>.lcrofo, y mroc IUmrr ,........~ 
>kides a11imo~"'o,. t"'is brilla Zt !,......,.... · 
';Z'r:y · · <•licnte ciucrmo, y !I: arrogant:::::::---....'-\ 
> tus (')ontr.trios ;z:,indc fol O d vcrt _ ~ "\ 
l"cyn• .. ( O gr•ndc,D >vid)hn cj la muc .,,.~ .~ ,. 
ml hilo •'· co..,,.,. pueda, zi . triunf>nr ,.,.,-..., . • 
t;;c que. . ..;ifcarrcvio oiga • ru ~nt·..-..;.--- e. 
-~,ficra ml qu m • a11pudo <•ne<rt___,.~/1 
E: 11 vczcs 1>:1<0 .,,e1iz; 0 -< Hcntart _...:;;-~// j 
: lo~ l~alcs tc <c3mos Re - ·.. ,"TtaC:-ront . ../-:P}',,/· ) . 1 ~ cdimtr .,;llc Pucb r-o ( v t>'ilo Mart ·' 
Zo di t""'arcs m - . bica, t-ucgo difp&. 
O ~hi~ipo• c=cn, "'Oucs,, ~ junrop'.ur .. 
Clla>om ;. .. y.LuisvellQ Ori,\.,oilt ._ 

LAVS 

Primeras planas de los nums. 105, 106 y 107, y Ultima de! 110 
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107) [PRESTE JUAN DE LAS IND/AS, El] [Grabado borroso con do
ble recuadro: pelfcano alimentando a su polluelo] I CURIOSA JACARA 
NUEV A, I del Preste Juan de las Indias. 

- EL Preste Juan de las Indias I quando vino de Milan [pareados octo
sflabos] 

S. i. t. [(,Primer cuarto del siglo XVID?] Otra ed., en dos partes: Agui
lar 967-968. Parte de la composici6n es una ensalada, que contiene, por 
ejemplo, el incipit de El conde Alarcos (Retraida esta la infanta). 

108) [Portada totalmente orlada:] ffi I ROMANCE I COMICO, I EN 
QVE VN REAL VASALLO IDA CUENTA I A LA I REYNA I NVES
TRA SEfiORA, I DB LO QVE HA SVCEDIDO DESDE I que sus Ma
gestades se ausentaron de la Corte, I hasta la feliz Victoria conseguida de 
las Cato- I licas Armas en Villa-Viciosa [ ... ]. 

- !Lustre Luisa Gabriela, I Que para perla preciosa 
[4r] ffi I QVARTETA GLOSSADA A LA AMOROSA, YI Christiana 

respuesta que su Magestad Catholica dio [ ... ] 
- No podra dezir mi voz, I Que vine, que vi y vend, [ cuarteta glosada 

en decimas] 
4 h. Signaturas: A2. S. i. t. [c. 1710]. Aguilar 182. 

109) [ROMANCE DEL PATAN DE ALCORCON] [Portada totalmente 
orlada:] ffi I ROMANCE, I QVE SACA A LVZ, Y COMPONE I[ ... ] I 
EL PATAN DE LA VILLA DE ALCORCON I[ ... ] 

[V0 en blanco, el texto comienza en lap. 3:] 
- OY pretendo a vuessa Entrada I Amigo mio Philipo, 
8 p. Signaturas: A-A2. S. i. t. [c. 1710]. Palau 276746, Aguilar 1184 

(otra ed. 1386), Lecocq 174. 

110) ffi I SENTENCIAS BREVES, Y VERDADERAS I a la Alusion 
de estos tiempos, sacados, y asimilados por vn Leal Sancho, Gran exposi
tor de refranes. I ROMANCE. 

- DEspues que Madrid se ha buelto I para que espanten sus ansias 
[2v] SONETO PENT ACROSTICO. 
- '"dhilipo v:>leroso, y t:I1roe fut:I1rt (e). 
S. i. t. [c. 1710]. Palau 308809, Aguilar 1116, Lecocq 170. El soneto 
pentacr6stico demuestra la pervivencia de los juegos barrocos ya en-
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' trado el siglo XVm65
• 

111) [TESTAMENTO DE LA ZORRA] [Grabado recuadrado: cuervo 
en la rama de un arbol con un queso en el pico, abajo una zorra] I NUE
VO, Y CURIOSO I ROMANCE, I EN QUE SE DECLARA LA EN
FERMEDAD, Y CURA I que se le hizo a una Zorra; su muerte, y Testa
mento, I con el llanto que por ella hicieron sus pa- I rientes, y deudos. 

(chen, 
- ATencion, todos me escu- [sic] I nadie me suelte el resuello 
[3v] LLANTO DE LOS PARIENTES I de la Zorra, y quexas de sus I 

herencias. 
- A Y, cuitado de mf, dice I un zorrazo barbinegro, 
4 h. S. i. t. [(,mediados del siglo XVill?] Lleva ms. el n° 43. No cono

cemos ningun otro ejemplar de esta ed. del pliego, que se imprime al me
nos desde 159766

• 

112) [VIEJO Y LA VIEJA, El] [Dos figuras: dueiia tocada con rosario, 
~ viejo o sabio] I RELACION, Y CVRIOSO ROMANCE, EN QVE SEDA 
t ~. I quenta de vna refiida pendencia, que tuvieron marido, y muger, muy I 

viejos [ ... ] 
- TOdo viviente me escuche, I todo gracioso me atienda, 
Sevilla, Herederos de Tomas Lopez de Haro, [ 1696-1723]. 

113) [VINO Y EL CHOCOLATE, El] ffi I AQVI SE CONTIENE I 
VNA SENTENCIA JOCOSA, QVE I dio vn Juez este presente afio en vn 
litigio, que tuvie- Iron dos camaradas sobre el Vino, y Chocolate [ ... ] 

- TOdo racional me escuche I vn parecer, o sentencia, 
[Al final, dentro de una orlita tipografica, las iniciales J. V. M., que 

quiza correspondan al autor]. 
S. i. t. [(,C. 1700?]. Otra ed.: Palau 308774. 

65 
Yid. Carbonero y Sol, op. cit., pp. 211-274. 

66 
Rodrfguez-Moiiino desconoce nuestra ed. en su estudio "Cristobal Bravo, ruiseiior popular de! 
siglo XVI (Intento bibliografico, 1572-1963)", publicado en 1966 y reproducido en su libro 
p6stumo La transmisi6n de la poesia espafiola en Los Siglos de Oro ... (Barcelona, Ariel, 
[19761). pp. 253-283; los pliegos de 1597 se reseiian en el DPS, nums. 65 y 66. En la siguiente 
entrega de esta serie describiremos un interesante ms. en prosa, quiza de Melchor de Macanaz, 
tambien titulado Testamento de la zorra. 
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114) [VIRTUDES DEL DiA, Las] ffi I ROMANCE NUEVO, I Y CU
RIOSO, EN QUE SE REFIEREN LAS I VIRTUDES DEL DIA. I [gra
badito circular: sol con rostro humano] 

- AL Sacro Autor Soberano, I que crio la tierra, y Cielo, 
S. i. t. [lmediados del siglo XVill?] Lleva ms. el n° 36? Otras eds.: 

Palau 370694-695, Aguilar 1060-1061, Rodriguez Cepeda XXXV (a 
nombre de J. B. Altimira y Vazquez). El texto incluye una version abre
viada del romance semitradicional El milagro del trigo. 

INDICE GEOGRAFICO DE LUGARES DE IMPRESION67 

HO LANDA 
Amsterdam: 5, 13 
Hagae-Comitum=La Haya: 14. 

ESPANA 
Barcelona: 6, 9, 10, 12, 18, 20, 39, 61, 66. 
Cordoba: 62, 63. 
Granada: 41. 
Madrid: 4, 7, 8, 11, 16, 23, 24, 47, 51. 
Salamanca: 57. 

Sevilla: 15, 17,21,25,26,27,30,32,33,34,35,36,37,38,59,60,64, 
65, 74, 76, 77,82,83,84,85,86,87,88,99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 112. 

Valladolid: 43, 56, 58, 78. 
Zaragoza: 68. 

S. i. t. (seguramente espafioles): 19, 22, 28, 29, 31, 40, 42, 44 , 45, 46, 
48,49,50,52,53,54,55,67,69, 70, 71, 72, 73, 75, 79,80,81,89,90,91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114. 

67 
Por falta de espacio, no incluimos los habituales Indices, entre ellos el de primeros versos, que 
en esta ocasi6n hubiera sido especialmente util. 
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NUEVO ., Y CURIOSO 
ROMANCE, 

IN QUE SE.DECLARA LA ENFERMEDAD, Y CURA' 
quc se le hizo a una Zorra ; 'u mucrte , y Tcnamcnro, 
· <on cl 1lanto que por dla hicicron sus pa-

ricnt<S , y deudos. 
(chcn, 

A
. 'rencion, tod0< me Cl;CU- bombre quede sus ·humorc. 

nadie me sudrc cl rcsucllo ticnc gran conocimiento, 
coma arras' punm en boca, y quc. qualquicra quc cur~. 
que principio cl Tcsramcnco, sin dolor dcxa al momenta .. 
quc una Zorra perdiguera, Apen•s aquc5to cscuchan 
mixta en lobo , y casi pcrro, pamn en su busca luego, 
hizo , esrando para d.r un !obi!io culipardo, 
a un muradar a[ma, Y cuerpo. y OtrO ZOHO boquincgro, 
Mas anrcs de principiarlo, con 'luicn~ al punro buclve 
m:mdO .i uno t.le sus zorruelos, cl Dc£i:or ran ojiriesoJ 
que a SU prcsrncia·le rraygan 'lUe P"" cia fidalgo, 
al Doltor Don Bercngeno, o Poer.1 , hacienda versos. . 

Pidt. 

>F 
'.A Q_V I SE CONTIENE 
VNA SENTENCIA JO CO SA, QYE 
dio vn Jucz cllc prefcme aiio en vn litigio,que tu vie-. 

ron dos camaradas fobre cl Vino, y ( hocolate, 
como lo vera por muy cxcenfo 

cl difcreto Lecor. 

TOdo racion.:il me cfcuchc 
vn p:i.r,:ccr,O fentcncia, 

quc me. dixcron,que dic!fc 
fobrc c1eru competenc1a. 

• ( Aunquc no foy bucn ]urinaj 
n1 he curf-ado en las Efcuelas, 
Pocta de tres al quarto 
clro li.que es concertcza} 
Q~ aqui la rcfcrirC 

fi acicrta mi infuficienc ia; 

&:~: lo~'l~~~%sJ;~:.5 
En fin,no ticnc rcmcdio,' 

falgan tronchos,falgan vcr~as, 
quc cl hombrc por la pal:ibra, 
yclln,Witporl:irdh. 
• Dos can:taradas,fciiorcs, 

t1encn aqu1 vna conticnda 
fobrc cl V}no,y Chocolate; 
Jcfus!y qu1cn tal dixcra. 

Ola,ola,poco a poco, 
pircnfc,no fe dctcngan, 

J~icC:,:~'::::::.~~:~:~an, 
Dizc cl vuo:El Chocolat~ 

cs bebida muy cxcelfa. 
(no sC fi diga comida, 
(cg~n a algunos fuflcnt:iJ 

No me mcto fi en 3yuno' . 
lirvc de patva matcria, 
cxpccifi.qucn cl c:ifo 
las_grandes Plumas difcretas.1 
1 Toma tant11lehr• bcbida 
to.:ia U.1prcma C:ibc5a~ 
las fciioras m:u ilufires, 
y muchil_gcntc plebcy~; 

Es cl Chocolatc,3m·gos,: 
Cavallero de aka csfcra, 
fcfiorca todo cl cucrpo, 
yen cl.,,,,,,., fc ficnta. 

Exccdc a clfotras bcbida1 
de orchata,:mror:i,y cancla,· 
fi cl Chocolat~ .i.qu1 falra1 
no vale nada l:i fidl:a. 

Lo roman los Rcligiofos.· 
b Mont.a. mas rccolcta: 
cl Vino?Quitalo atl:i., 
aparra indOmir:i ficra. 

Qgicn.a mimcm.tn.ic?Not 
qllicn fc fuba a la cabcp1 

TaJOi 
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RELACION , Y CVRIOSO ROMANCE , EN QVE SE D~ 
quc:nta de vna rciiida pC'ndcncia , quc tuvicron marido, y muger, mui 

vit'Jos; !as co(as graciofas qac paffaron, y otras co(as qu.c (e 
vuau en dl:c Romance. 

TOdo vivicntc 111e cfruchc, 
· todo gradofo me aticnda, 
tc-ido bufon me dC oidos, 
todo chanccro dC orC"ja~; 
)' mircu no Cc me piqucn 
los vicjos, con la pi1nicnu., 
pcrquc voy l dcz.ir de t:llos 
Cus gradas, malas, y bucnas, 
en ctle breve Romance, 
quc cant:uC, de mancra, 
quc porquc todos 1,, cfcucben 
{c-d 1•i boca \'Ila cfpueru: 
y potlJUC quicro cancarlc, 
attncion, quc ya (e cmpicu; 
v.i de qucnto. Eran, fciiorcs, 
vn bu~·11 vit'JCI, y vna vieja .. 
c.lfado5, coma lo mand.i. 
JJudha Sauta Madre l&ldia, 
d vie10 cr:i. cor~obado, 
qtu· Y.1 paffaba de ochcnu, 
y la vic1a parccia 
b. ba:u de la moncda; 
era. tainbicn ltgai'iqf'! 

~ 

tflovada, patitucru, 
per cftrttno nariguda, 
mncofa en grandt mancrl; 
acica.lad.1, y lava.da, 
rccocada, y rccomptitA:af 
)' i tOd.'l cl\o,andaba CD ea(& 
con fcis pares de mulctast 
las m11tlas ticnc poll:i:us, 
quc !as de hudfo, ya cran 
dcfdc cl afio de Jocicntos, 
hoyos, b.irrancos, y cucvas; 
y porque no coma fttna, 
alli nucl\u Mad.cc Eva, 
quando la foe a viGcar, 
le pcgO aqucll:a culcbra .. 
I.ra, pucs, vn cfpa11tajo 
de paxaros en higueu, 
y la ']UC en la lnquilidon 
rnvo f11s probanzas hcchas, 
porquc tcnia grandc traza 
de grandiffi1na hccbizcra0 

F.l vicjo, no digo nada, 
:valgamc Dios, guC material 

Era 

'ROMANCE NUEVQ, 
.Y CURIOSO; EN .QUE SE REFIEREN LAS 

ViRTUDES DEL DIA. 

.AL Sacro Au!or Soberano, 
i:iuc criO la ticrra , y Ciclo, 

a .'U HiJO Saero!ar.to, 
y al DiYine ParulCco. , 

Un Dios solo, en trcs Ptrsonas, 
quc afi lo cr10, y codicso, 
a pcsar de toJos quantos. 
fuuu contra die Myftcrio. 

A la Virgen Subcraa, 
Mad!C dd Divioo Vcrbo, 
que ro sus Sai;radas Entraiias 
Eucarr.O para bien nucftro. 

A Ins quatro "EvangcliRas 
que tc!\lmonio nos 4.icron 1 

4.c su Fe , Pafi.on , y Mucrte, 
como E.Jcrivanos Supum~t. 

A aqu~ll•s quatro O .. ll:.,rcs, 
y al Sacr$S3:•tO C.:>lr~io, 
y a tado '·JS dr.m.h S:i·ltO•, 
y A .. gcl<:S quc h>f. co tl Cl.lo. 

A ro8os humllde pld•, 
que iluO:rca mi cntcndimicnto; 
y mrmoria , porquc pucda 
salir bien de a.,;ucftc empc:iio; 

Tambico pid• <I mi Audrtorict.: 
quc me dC grate tilcnclo, 
oyd un curioso Romance, 
cscriro por mi humilde ingerdo: 

Las Vinudcs son dd D~ 
todo fixo , y vcrdadcro, 
"" fabolas, ni mentiras, 
comu lo vcri cl discrtto. 

Cri6 Dios cun su Poclcr1 
y coo su Saber inmeaso, 
la luz hermou dcl dia, 
qu~ alum.bra con su" r:-A:xos. 

D: Jia criO fas plar11as, 
Jas fl ires. y .ub"les bcllos, 
II\'.:•, pczes, y· animalcs, 
~uc iluRran lus Elcmcoros. 

Al 

Primeras planas de los mims. 111, 112, 113 y 114 
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INTRODUCCION 

Los orfgenes del carlismo no se encuentran, en opinion de Arostegui y 
otros investigadores 1, en la cuestion dinastica ocasionada a la muerte de 
Fernando VII en 1833, sino que se remontarfan al conflicto entre absolu
tistas y liberales que se habfa explicitado en su reinado. 

Asf los realistas o partidarios del regimen absolutista tradicional se de
cantaron en masa hacia don Carlos Marfa Isidro como unica solucion 
frente a la instrumentalizacion de la sucesion femenina por los elementos 
liberales. El conflicto desembocarfa rapidamente en una insurreccion ar
mada. 

Las razones que causaron la Primera Guerra Carlista (1833-1840) son 
multiples, pero pueden resumirse en las siguientes: 

~ Cuestion fora! frente a las pretensiones unificadoras del liberalis
mo; si bien las ultimas investigaciones estan minimizando esta re
lacion fueros-carlismo. 

~ Lucha campo-ciudad. El carlismo fue una actitud mayoritaria en 
sectores rurales (no en las zonas ya proletarizadas) yen los grupos 
artesanales urbanos. 

~ Razones ideologicas: el carlismo representarfa la defensa de la tra
dicional alianza "Altar y Trono", frente a la descomposicion de las 
formas de vida tradicionales. 

La distribucion geografica de! carlismo fue muy desigual. Tuvo un 
predominio muy claro en el Pais vasconavarro, en Catalufia (mas en el in
terior que en la costa) y en el macizo del Maestrazgo, con prolongaciones 
en las provincias de Castellon, Valencia, Alicante, Teruel y Tarragona. 
Estas zonas corresponden a los principales escenarios de combate en la 
Primera Guerra Carlista, pero puede decirse que no hubo ningun territorio 
espafiol libre de partidas carlistas en el siglo XIX. 

En este sentido, y prescindiendo del desarrollo y etapas de la guerra, 
bien conocidos ya, interesa en el presente trabajo profundizar en los suce
sos que esta guerra origino en la provincia de Albacete y en· el eco que el 
carlismo encontro entre los habitantes de su capital. Para ello partimos de 
la bibliografia existente y utilizamos los informes sobre conducta de car
listas y Actas municipales del periodo de la Primera Guerra Carlista que 
se conservan en el Archivo Historico Provincial (A.H.P.) de Albacete. 

1 
Cfr. AROSIBGUI, Julio et al. "Los carlistas". Cuademos Historia 16, n° 280. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1999, #42.



160 

La villa de Albacete tuvo un predominio de las ideas liberales ya en el 
reinado de Fernando VII, pues segun un informe de las autoridades realis
tas de 1831, citado por Sanchez Torres: 

"por desgracia existe en esta villa un partido de liberates muy numero
so [ ... ] correspondiendo al mismo hasta braceros [ ... ] existe en ella un 
partido liberal que es el dominante, compuesto de la mayoria del vecin
dario2" 

Bajo la Regencia de Ma Cristina y dentro de las reformas internas rea
lizadas por Javier de Burgos, se cre6 la provincia de Albacete con capita
lidad en la villa de este nombre (30 noviembre de 1833). Al afio siguiente 
se estableci6 en ella la Audiencia Territorial (26 de enero de 1834), facto
res ambos que incentivaron el desarrollo de la ciudad. 

I. LOS PRIMEROS INFORMES SOBRE CARLISTAS (ANO 
1835) 

Teniendo en cuenta los antecedentes que acabamos de ver, no es extra
fio que el solemne acto de proclamaci6n de Isabel II en esta capital, cele
brado el 4 de mayo de 1834, fuera muy bien acogido por los albacetenses, 
y que el carlismo como partido no llegase a cuajar. Sin embargo, no falta
ron algunas personas adeptas a don Carlos que de una forma u otra coope
raron con las bandas facciosas que actuaban en las zonas vecinas y que 
llegaron a entrar en Albacete en varias ocasiones, como veremos. 

El temor ante las invasiones y des6rdenes llev6 al Ayuntamiento de 
Albacete y al Gobierno Civil de la Provincia a vigilar a estos sospechosos. 
En este sentido encontramos en el Libro de Actas municipales de 1835 un 
acuerdo tornado el 8 de octubre de este afio, en que con ocasi6n de la to
ma de posesi6n de un nuevo presidente (Sr. Diego Montoya) y capitulares 
del ayuntamiento se designa a 

"los Sefiores Capitulares Nabarro y Tebar, para que auxiliados del 
Sefior Procurador del Comun se informen, indague y propongan los me
dios que estimen oportunos [ ... ] para el mantenimiento del orden y la 
tranquilidad publica de este Vecindario [ ... ] teniendo en consideraci6n el 
estado y circunstancias criticas en que se halla la Naci6n 3

" 

2 
SANCHEZ TORRES, Francisco Javier. Apuntes para la historia de Albacete. Albacete: Im
prenta de Eliseo Ruiz, 1916. p. 39. 

3 
Archivo Hist6rico Provincial (A.H.P.) de Albacete. Secci6n Municipios (Albacete), Caja 247. 
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El sefior Pedro Navarro era Teniente Alcalde Primero, don Jose Tebar 
era Regidor Tercero y el Procurador del Comun era don Martfn Gimenez. 

Con anterioridad, el dfa 1 de septiembre de 1835, el Gobernador Civil 
don Alfonso Escalante habfa remitido un pliego calificado de "reservado" 
al Ayuntamiento de Albacete solicitando informes sobre "la conducta po
lftica y opinion que disfrutan los empleados de Real Hacienda de esta 
Capital, clasificandolos por sus destinos4

". 

La respuesta se remitio el siguiente 23 de septiembre, y puede resumir
se asf: 
- Empleados de Correos: Todos adictos a Isabel II, salvo don Domingo 
Amado, oficial primero, que es indiferente. 
- Portazgo: Administrador(don Benito Fonareli): desafecto 

Interventor(don Mariano Navarro): desafecto 
Mozo de barrera(Joaqufn Arcos): merece buen concepto. 

- Estanco: Ramon Sebastian Delgado: adicto a Isabel II. 
Gaspar Barea: idem. 
Pedro Escudero: idem. 
D. Jose Agustina: reputado como "uno de los colaborado
res secretos de los planes carlistas5

". Parece que se reunfan 
en su casa "personas tachadas de esta capital, contribu
yendo tambien a ello el Administrador cesante de Rentas 
D. Jose Gureba que infiuye por cuantos medios estan a su 
alcance para estrabiar la opinion de los buenos Espano
les6". 

- Administrador del Canal de MaCristina: don Manuel Bango, de conoci
da adhesion a la reina Isabel II. 

Encontramos una nueva referencia al anteriormente citado don Jose 
Agustina en un acuerdo reflejado en Acta Municipal con fecha 29 de di
ciembre de 18357 sobre la necesidad de informar al Gobernador Civil para 
que suspenda un nombramiento de Oficial hecho al susodicho; se recuer
da en este acta que ya habfa perdido el destino de estanquero que tenfa en 

Libro de Actas Municipales de 1835. 
4 

A.H.P. Albacete. Sec. Municipios (Albacete), Caja 526. "Informes de conducta de carlistas 
(1835-1874)". 

5 
Ibidem. 

6 
Ibidem. Puede verse este informe en el Apendice Documental, Documento 1. 

7 
A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Caja 247. Actas Municipales 1835. 
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Albacete por su notoria desafecci6n a Isabel II. 
En la misma fecha el Ayuntamiento acord6 elevar un recuerdo al Go

bemador Civil sobre el informe que le habfa sido remitido el 21 de di
ciembre sobre desafectos y sospechosos, que aun no habfa sido contesta
do8. Aunque no hemos podido hallar dicho informe, el que quede reflejada 
su existencia en las Actas municipales es prueba de la importancia que se 
otorgaba al tema y de la estrecha colaboraci6n entre el Ayuntamiento y el 
Gobiemo Civil. 

Pero no se limitaba el Ayuntamiento a informar sobre los desafectos, 
sino que tambien tomaba medidas directas contra ellos. Prueba de esto es 
un acuerdo del 9 de octubre de 1835 acerca del maestro de escuela don 
Ambrosio Rodriguez: en esta ocasi6n el Procurador del Comun, don Mar
tin Gimenez, inform6 en la sesi6n municipal sobre 

"el notable atraso y decadencia en la ensefianza de los nifios de la es
cuela del Maestro don Ambrosio Rodriguez ... y que a la notoria ineptitud, 
falta de asistencia y celo de dicho Maestro en el cumplimiento de sus de
beres, se agrega el concepto publico y mala opinion que goza el referido 
Rodriguez par su notoria desafecci6n a el legitimo Gobierno de su Majes
tad y la Causa de la libertad y de la Patria, par cuyo motivo, y sus cons
tantes reuniones, intimas relaciones con todos los tachados de desaf ec
ci6n en este Vecindario ha sido comprendido en algunas causas y proce
dimientos que se han formado contra los Car list as ... 9" 

El Ayuntamiento acord6 suspenderle de su cargo y de la percepci6n de 
su salario, y colocar en su lugar al Maestro de Primeras Letras don Jose 
Duarte, enviando comunicaci6n de lo resuelto al Gobernador Civil. 

Esta decision fue aprobada por la Comisi6n de Instrucci6n Primaria de 
la provincia en oficio del 13 de octubre de 1835, segun consta en el Acta 
municipal del 15 de octubre. 

II. ANO 1836 

En este afio se produjeron las primeras invasiones de partidas carlistas 
en la ciudad de Albacete. Ya el 28 de julio se dio una primera alarma ante 
la entrada de una partida en las poblaciones vecinas de Almansa y Alpera, 
estando desguarnecida la capital por haber salido la Guardia Nacional en 
persecuci6n de otra hacia Valdeganga. El temor fue tal que tras una Junta 

8 
Ibidem. 

9 
Ibidem. 
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convocada por el Gobernador Civil, las autoridades se retiraron a Las Pe
nas, acordandose nombrar una Junta para sustituir al Ayuntamiento, de lo 
que se encargo el Regidor Tercero, don Jose Tebar, consiguiendo mante
ner el orden publico. 

El 16 de septiembre se produjo la primera invasion efectiva de la capi
tal de la provincia por la famosa expedicion de Gomez, con el consiguien
te panico y fuga de autoridades y particulares. Gomez solo permanecio 
dos dfas en Albacete, pero se llevo algunos rehenes y 64.000 reales en oro 
de la caja de la administracion del Canal. 

Para empeorar la sensacion de indefension y temor, el 16 de Noviem
bre entro don Ramon Cabrera, causando graves dafios economicos por sus 
depredaciones, pues cobro un tributo de 5.365 reales y 29 maravedis, 
ademas de ocasionar gastos por valor de 2.009 reales y 81 maravedis e in
cendiar algunos edificios. En relacion con esta entrada de Cabrera, vere
mos mas adelante la causa seguida al Comandante General Baro en 1837. 

En este contexto no es extrafio que se incrementara la vigilancia sobre 
los carlistas conocidos y que se procediera en rigor contra ellos. Uno de 
los mas notorios, a tenor del volumen de informacion conservada, debfa 
ser don Francisco Ponce de Leon, sin duda persona de calidad como ve
remos por el tratamiento que recibe, y quiza emparentado ( aunque no 
hemos podido probar este extremo) con la familia Ponce de Leon y Cha
con, marqueses de Licani10

• 

La informacion sobre don Francisco Ponce de Leon es la mas completa 
que hemos encontrado sobre carlistas en Albacete y abarca desde 1836 a 
1838. Se inicia el 2 de diciembre de 1836, cuando el Gobierno Politico de 
Albacete, a cuyo frente se hallaba don Manuel Bray, solicita al Ayunta
miento de esta capital informacion sobre la conducta politica y opinion de 
que disfruta don Francisco Ponce de Leon, vecino de Albacete, que habfa 
sido remitido con escolta por el alcalde constitucional de Quintanar del 
Rey tras instruir diligencias contra el por dos cargos: desafeccion notoria 
al legitimo gobierno de Isabel II y haberse incorporado su hijo don Juan a 
la columna de Cabrera cuando esta se aproximo a Quintanar del Rey' 1• 

La respuesta fue inmediata (aunque el gobernador debio recibirla con 
alguna demora, pues en fecha 9 de diciembre la reclama, remarcando lo 

' 
10 

El expediente de nobleza de los marqueses de Lfcani (1691-1739) se encuentra en el A.H.P. Al-
bacete, Secci6n Municipios (Villarrobledo), Caja 227. 

11 
A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Caja 526. Informes de conducta de carlistas 
(1835-1874). 
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urgente del asunto). Existe un informe del dfa 4 de diciembre en el que el 
Ayuntamiento explica que tanto don Francisco como sus hijos don Juan 
Galo y don Miguel no gozaban de buena opinion y concepto politico des
de hacfa muchos afios, eran tenidos generalmente por desafectos al go
bierno y sistema liberal, e incluso se habfa seguido causa en el Juzgado 
Ordinario contra ellos y otros por "ensangrentarse? contra la ilustre Vic
tima y nombre del Caudillo malhadado don Rafael del Riego, y otros pa
triotas12". Se dice tambien en este informe que existfa un expediente en la 
Secretarfa del Gobierno Politico contra ellos por hallarse en relacion con 
facciosos 13

, a pesar de lo cual el anterior gobernador les habfa expedido 
pasaportes en contra de "las advertencias, y aun reclamaciones hechas 
por este Ayuntamiento sabre este particular14

", de lo que resulto que se 
fugaran e incorporasen a las facciones de Cabrera y Gomez el citado don 
Juan Galo, un hijo de don Jose Gil Lopez Tello, dos de don Francisco Ja
vier Garcia y uno de don Placido Moyan, entre otros. 

Ante esta informacion, el 29 de diciembre el gobernador decidio tras
ladar a don Francisco Ponce de Leon a un punto seguro para apartarle de 
sus contactos; pero a la vez se mostraba preocupado por los "quebrantos e 
incomodidades en su persona" que la permanencia en Albacete pudiera 
ocasionarle. La firme respuesta del Ayuntamiento el dfa 30 de diciembre 
(piden que "sufra los efectos de su pertinacia y continuacion" que viene 
de "muchisimos afios") fue decisiva para que ese mismo dfa el Gobierno 
Politico de la Provincia emitiese una orden para trasladar al dicho don 
Francisco a la Carcel Nacional de Albacete "en clase de detenido" con 
arreglo al artfculo 1° de la Ley de 18 de diciembre (sancionada el 22 de 
diciembre ), don de deberfa quedar "en local separado y decente, donde la 
seguridad se haga compatible con las menores molestias posibles". 

Don Francisco Ponce de Leon debia ser muy temido como conspirador, 
ya que su prision no pareci6 suficiente. El 14 de febrero de 1837 fue des
terrado a Alicante por Real Orden comunicada por el Ministerio de Go
bernacion: debfa viajar en tres dfas y ponerse a disposicion del Jefe Politi
co de aquella provincia hasta nueva comunicacion; la orden debfa ser 
cumplida con tal premura que se hace responsable al alcalde de Albacete 

12 
Ibidem. Este documento figura en el Apendice Documental, Documento 2. 

13 Los terminos "faccioso" y "facci6n" se utilizan en los escritos de la epoca para referirse a los 
carlistas, por lo que los usaremos al parafrasear los documentos originales, sin que ello suponga 
animo despectivo o menosprecio por nuestra parte. 

14 
A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Caja 526. Informes de conducta de carlistas 
(1835-1874). 
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de su persona si aquel mismo dfa no se ponfa ya en camino. Sin embargo, 
el pasaporte para el viaje no se expidio hasta el dfa 24 ya que el alcalde se 
habfa ausentado por temor a una nueva invasion de los facciosos; el 11 de 
marzo aun no se habfa presentado don Francisco en Alicante, al parecer 
debido a una reclamacion que el mismo y sus familiares realizaron ante el 
Gobierno Politico de la Provincia alegando que sufrfa una persecucion por 
parte del Ayuntamiento de Albacete. La defensa del Ayuntamiento ante 
esta acusacion puede verse en el Apendice Documental, Documento 3. 

La causa contra don Francisco continuaba en 1838, ya que en julio 
de ese afio el Juzgado de Primera Instancia de Alicante envio un exhorto a 
su homonimo de Albacete sobre la desafeccion de este personaje al Go
bierno de Isabel II. En relacion con este exhorto, el Juez de Primera Ins
tancia de Albacete solicito al Ayuntamiento certificados sobre los antece
dentes del encausado que obrasen en su secretarfa. 

III. ANO 1837 

Los primeros meses de este afio fueron especialmente duros para Alba
cete por las invasiones de bandas carlistas y los consiguientes impuestos y 
dafios causados por las mismas. Siguiendo a Sanchez Torres: 

"Ya en Enero se temi6 la invasion de Palillos y el pueblo trat6 de de
fenderse; pero el espiritu publico decafa cada vez mas, al verse estos na
turales abandonados, sin media regular de defensa, en pafs llano y po
blaci6n abierta, .... , con los carlistas moviendose libremente por la co
marca y amenazando la Capital [Albacete] 15

" 

El 23 de marzo entro la partida de Forcadell y aunque solo permanecio 
unas horas, la contribucion que impuso y los gastos que ocasiono ascen
dieron a 7.000 reales16

• 

Es f acil imaginar el ambiente de inseguridad causado por las inva
siones producidas y el temor a que se repitieran. La alarma se refleja en 
una serie de causas instruidas a personajes notables de la capital sobre los 
que existfan sospechas de colaboracion con los carlistas, ademas de las 
actuaciones contra don Francisco Ponce de Leon que han quedado relata
das en el apartado anterior. 

15 
SANCHEZ TORRES, Francisco Javier. Op. cit. p.38. 

16 
Existe una carta aut6grafa de Forcadell y otra de su vicario general pidiendo contribuci6n en 
nombre de "Nuestro Sefior Carlos V" en el Archivo Hist6rico Provincial de Albacete, Secci6n 
Municipios (Albacete), Caja 369. Guerras Carlistas (Defensa y milicias), Afio 1837. 
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Se conserva una comunicaci6n del 3 de febrero de 1837 del Fiscal de la 
Capitanfa General de Valencia, Luis Beaumont, al Ayuntamiento de Al
bacete informando sobre la instrucci6n de causa al Comandante General 
de la provincia de Albacete, don Antonio Marfa Baro ( que habfa sido 
nombrado para este cargo por Real Orden de 24 de noviembre de 1835), y 
solicitando datos sobre la conducta militar del mismo durante su mando y 
proximidad e invasion de Ias tropas facciosas. En este escrito el Fiscal se 
interesa especialmente por los siguientes puntos: 

- Que fuerzas encontr6 el Comandante al iniciar su mando. 
- Medios que us6 para aumentarlas. 
- Numero aproximado y clase de gentes o cuerpos que Ias componfan. 
- Si tenfa Baro solicitada informaci6n con antelaci6n a Ios comandan-

tes de armas o justicias de Ios pueblos sobre la aproximaci6n de los fac
ciosos. 

- Que medidas tom6 para perseguir a los facciosos, a que puntos se di
rigi6 y que motivos pudo tener para regresar a la capital sin haberlos bati
do. 

- Si hubo algun desorden en el pueblo de Balazote. 
- Si el Sr. de Baro exigi6 durante su mandato algunas cantidades, "bien 

en clase de emprestito o multas, y que uso o inbersi6n [sic] hizo de 
ellas17

". 

La respuesta a este Oficio fue enviada con fecha 11 de febrero por el 
Ayuntamiento y a tenor de sus datos puede colegirse una simpatfa e inclu
so colaboraci6n del Comandante Baro con Ios carlistas, dada su inhibici6n 
ante ellos. Veamos los datos que proporciona este minucioso informe18

: EI 
14 de noviembre de 1836 a las ocho de la tarde se dio aviso desde Balazo
te de la aproximaci6n de la facci6n de Cabrera (unos ochocientos hom
bres, "de ellos 700 mal montados"). Enseguida sali6 el ex-comandante 
general, don Antonio Marfa Baro (al referirse al mismo de esta manera, se 
puede deducir que en febrero de 1837 -fecha en que se redacta el informe
' ya habfa sido destituido de este cargo) desde Albacete con una fuerza 
compuesta de 140 caballos del 4° de lfnea y 1° de ligeros, cuarenta volun
tarios de Madrid, cien de Nacionales en muy buen estado, dos compafi.fas 
de Africa, treinta infantes de la division de Alaix, un bata116n de Movili
zados y Ios de Nacionales de Hellfn, La Roda y Tarazona, de unas 350 

17 
A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Caja 526. Informes sobre conducta de carlistas 
(1835-1874). 

18 
Ibidem. Puede verse el informe completo en el Apendice Documental, Documento 4. 
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plazas cada uno ( como vemos, era una fuerza superior en numero a la de 
los carlistas). Con estos efectivos se situ6 Baro en Las Pefias, Balazote y 
Pozuelo, estableciendo el cuartel general en esta ultima poblaci6n. Mien
tras, Cabrera ocupaba El Bonillo y despues Albacete, sorprendiendo a un 
destacamento de Caballerfa Nacional, que se libr6 por fortuna. 

Entonces Baro movi6 sus fuerzas a Las Pefias, avanzando la caballerfa 
y las dos compafifas de Africa a La Canada y El Salobral. Ante esto, Ca
brera march6 a La Gineta y luego a La Roda y Minaya. Baro le sigui6 
hasta uno o dos cuartos de legua pasada La Roda, donde supo que aun 
permanecfa Cabrera en Minaya. 

Tras un largo alto, regres6 Baro a Albacete sin que se supiese la causa, 
siendo opinion general en la tropa que podrfan haber atacado a la facci6n. 
Se dieron voces por esto, y Baro pretendi6 declarar la provincia en estado 
de sitio, pero no lo hizo por oponersele todas las autoridades. 

En respuesta a otros datos solicitados por el Fiscal de la Capitanfa Ge
neral de Valencia, el Ayuntamiento sefiala que Baro, tras su toma de po
sesi6n, desarm6 el Bata116n de Nacionales y entreg6 sin formalidad algu
na todos sus efectos al Movilizado de la provincia, que estaba organizan
dose entonces; tambien manifiestan creer que habfa enviado circulares, 
puesto que la vfspera de su salida "se dirigieron de su oficina varios plie
gos a distintos puntos que no es facil sefialar"; y que habfa exigido al 
Obispo de la di6cesis, al reverendo cura de Chinchilla y al administrador 
de Rentas del partido ciertas cantidades cuyo monto exacto ignoraba el 
Ayuntamiento, asf como en que se habfan invertido. 

En este mismo mes de febrero el Capitan General de Castilla la Nueva 
envi6 al Gobemador una petici6n de informe (fecha 13 de febrero de 
1837) sobre la conducta polf tica del capitan retirado don Rafael Nufiez, 
que habfa sido desterrado a Albacete por sospechoso de opiniones favora
bles al carlismo. Sin embargo el tal Rafael Nufiez resultaba desconocido 
para los sefiores capitulares del Ayuntamiento, lo cual hace pensar que 
podrfa haberse evadido de su lugar de destierro o que tal vez nunca lleg6 a 
el. 

En otro informe del 10 de marzo de 1837, redactado a petici6n del Go
biemo Politico de la provincia sobre la conducta moral y polf tica de los 
empleados del Portazgo, se recoge la separaci6n de sus cargos de don Be
nito Fonarelli (administrador), don Mariano Navarro (interventor) y Joa
qufn Arcos (mozo de barrera) por sus opiniones polfticas (en el caso del 
ultimo con manifiesta injusticia, a tenor de los informes de 1835 que 
hemos visto). El Portazgo estaba vacante en este momento, aunque al pa-
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recer ya habfan sido nombrados nuevos empleados; esta situacion hace 
quejarse al Ayuntamiento pues en un momento de penuria del erario pu
blico se encuentran "sin arrendarse en publica subasta los Portazgos, que 
es el media mas seguro, economico y quiza productivo a beneficio de la 
Hacienda Real19

". 

Tambien en marzo de 1837 se inicio una informacion sobre don Fer
nando Chacon, medico, que se habfa distinguido por su celo durante la 
epidemia de colera que sufrio Albacete en 1834 y habfa sido recompensa
do por ello 

" ... creando para el la plaza de medico titular, retribufda con 500 du
cados anuales ( satisfechos del producto de baldfos y con la obligacion de 
asistir, a mas de los enfermos pobres, a los de la carcel y del hospital y a 
los casos judiciales )2°" 

A pesar de la alta consideracion en que se le tenfa, el Ayuntamiento en
tro en sospechas de que don Fernando Chacon era uno de los agentes 
principales de una supuesta conspiracion dirigida a "alterar la union y 

buena armonfa que reina entre las Autoridades Superiores constitufdas21
" 

mediante la difusion de calumnias, tales como que el Ayuntamiento habfa 
intervenido en la reciente destitucion del Jefe Politico del Gobierno Pro
vincial de Albacete, don Manuel Bray. 

Para cortar de rafz estas historias el Ayuntamiento comisiono al sefior 
Alcalde segundo, don Francisco Bastida, para presentarse al Comandante 
General de la provincia y al mismo don Manuel Bray y darles "las opor
tunas satisfacciones y seguridades sob re la falsedad de dichas noticias [la 
instigacion del Ayuntamiento en su destitucion]22

". 

Tambien se acordo pedir informes sobre la conducta de don Fernando 
Chacon a los ayuntamientos de Tobarra y Balazote (donde habfa ejercido 
anteriormente su profesion), a algunos curas parrocos y otras "personas de 
providad y decision par el actual legftimo Gobiemo2311

• 

Remos podido hallar el informe que el alcalde constitucional de Toba
rra (don Mariano Bosque y Carcelen) remitio con fecha 18 de marzo de 

19 
A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Caja 526. lnformes sobre conducta de carlistas 
(1835-1874). 

20 
SANCHEZ TORRES, Francisco Javier, op. cit., p.36. 

21 
A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Caja 526. Informes sobre conducta de carlistas 
(1835-1874). 

22 
Acta Municipal del Ayuntamiento del 14 de marzo de 1837. A.H.P. Albacete, Sec. Municipios 
(Albacete), Caja 247. Actas Municipales (1835-1841). 

23 
Ibidem. 
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1837 en respuesta a esta peticion del ayuntamiento de Albacete, informe 
que no deja lugar a dudas sobre el signo carlista de esta conspiracion diri
gida a desestabilizar la vida polftica de la ciudad. Se dice textualmente en 
dicho informe que mientras don Fernando Chacon permaneci6 como me
dico en Tobarra 

"dicho medico no se ha producido en este Pueblo con la morigeracion 
y buen comportamiento asf en lo politico, coma en lo moral que era de 
esperar, par cuyo motibo [sic] salio fugitibo [sic] de esta Villa en el afio 
pasado de 832 .... par la persecucion que se hizo a varios patriotas de es
te Pueblo, y en cuyo negocio, segun se dice de publico, tomo una parte 
activa a Javor de los calubniadores [sic] carlistas24

" 

Las autoridades judiciales no se vieron libres de sospechas en este afio 
de especial sentimiento de inseguridad. La Regencia de la Audiencia Te
rritorial de Albacete, representada por don Manuel de Alvarado, empren
dio informaciones sobre miembros del Tribunal cuya fidelidad al Gobier
no liberal no era muy firme. El 17 de abril solicito informes al Ayunta
miento de Albacete sobre el comportamiento y adhesion a la causa de Isa
bel II de don Francisco Pascual Ramon de Moncada, que habfa sido Fiscal 
en el Tribunal Superior de la Audiencia albacetefia. El Ayuntamiento no 
debfa tener muy buen concepto de el, ya que respondio que su comporta
miento moral "no dejo de ser empafiado con algunos sensibles deslices" y 
en cuanto a lo polftico 

"aunque se ha manifestado adicto a la causa de Nuestra Augusta Rey
na y Libertades Nacionales, su caracter tfmido y no demasiado constante 
.... no inspira una total confianza de que permanecera con igual adhesion 
y decision hacia la referida causa, al menos en circunstancias crfticas y 
peligrosas25

" 

El 23 de octubre, don Manuel de Alvarado pidi6 nuevo informe sobre 
los siguientes particulares26

: 

- Si el Juez de Primera Instancia y Promotor Fiscal del Partido "se han 
ausentado alguna vez huyendo de los facciosos, estando ese pueblo 
resuelto a defenderse". 

- "Si se ausentaron, cuanto tiempo estuvieron fuera de la poblacion, y 

24 
A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Caja 526. Informes sobre conducta de carlistas 
(1835-1874). 

25 
Ibidem. 

26 
Las citas que siguen pertenecen todas al mismo documento, que puede verse completo en el 
Apendice Documental, Documento 5. A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Caja 526. 
Informes sobre conducta de carlistas (1835-1874). 
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si egecutaron [sic] antes lo que estuviese de su parte para oponer la 
debida resistencia a los reveldes [sic]". 

- "Si perrnanecen todavfa ausentes, espresando [sic] los dias que tar
den en regresar en cumplimiento de la circular que se les dirije con 
esta fecha par este Superior Tribunal". 

- Se trataba, en suma, de formar juicio sobre si estos funcionarios "se 
conducen con todo el balor [sic] y decision que les esta tan 
recomendado". 

La respuesta del Ayuntamiento (fecha 4 de noviembre de 1837) sefia
laba que el Juez de Primera Instancia se habfa ausentado hacfa tiempo y 
habfa rumores sobre su muerte reciente. En cuanto al Promotor Fiscal, 
don Cristobal Valera 

"en todos tiempos ha observado la conducta mas recomendable, no 
abandonando la Capital, en que hoy permanece, sino cuando todas fas 
personas comprometidas resolbieron [sic] hacerlo, quedandose con ellos 
y presentandose armada en las Salas Capitulares en la unica vez que se 
trat6 de defenderse, que lo Jue en Enero ultimo, cuando fas facciones de 
la mancha pasaron par Minaya a su regreso de Arag6n27

" 

IV.ANO 1838 

El afio 1838 es mucho mas parco en informaci6n sobre carlistas en Al
bacete y esta se refiere unicamente a sacerdotes, aunque no faltaron en es
te afio combates con grupos carlistas, que asesinaron a doce milicianos 
para robar la diligencia que iba hacia Madrid en la Hoya del Pozo, al pa
sar La Gineta, el 28 de mayo de 1838. A su vez, la facci6n de Archidona 
fue derrotada a principios de julio por el escuadr6n 5° de ligeros. 

D. Juan Sanchez, presbftero, natural y vecino de Albacete solicit6 al 
Jefe Polftico de esta provincia una certificaci6n de buena conducta y ad
hesion al Trono Constitucional de Su Majestad, que le habfa sido denega
da el afio anterior (en fecha 3 de junio de 1837) por el informe del Ayun
tamiento. En el nuevo informe de 4 de abril de 1838 se dice que don Juan 
Sanchez "observa una conducta regular sin que se note que por su parte 
auxilie la causa del Principe rebelde ni haga tampoco sacrificios en ob-

27 
La respuesta completa del Ayuntamiento se incluye en el mismo documento de la nota anterior, 
pues se contest6, como era practica habitual, en la carilla libre del folio. 
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sequio del Trono Constitucionaz28
". 

En el mes de abril otro presbf tero de la capital albacetefia, don Gerva
sio Martinez, solicit6 pasar a Valencia por asuntos particulares, lo que dio 
origen a que el Gobierno Polf tico de la provincia pidiera informes al 
Ayuntamiento. La respuesta ( 4 de abril) refiere que en vista de los antece
dentes que obraban en la Secretarla del Ayuntamiento 

"el indicado Presbftero aunque no haya demostrado con hechos positi
vos su adhesion al Trono Constitucional y sus instituciones, no ha dejado 
por ello de prestar servicios interesantes a este Vecindario en fas desgra
ciadas epocas de invasion de fas Facciones, sin habersele vista tomar 
parte activa en obsequio del Principe revelde [sic]29

" 

Por ello el Ayuntamiento no encontraba inconveniente en que se le fa
cilitase la licencia que solicitaba para pasar a Valencia. 

En contraste con estos sacerdotes que parecen haber mantenido una ac
titud neutral, en un Acta municipal del 1 de septiembre de 1838 encon
tramos reflejo de "fas manifestaciones poco favorables de algunos seiio
res Capitulares relativas a la conducta polftica del Presbftero exclaustra
do don Jose Garcfa30

". El tal don Jose Garcia no se presentaba a los actos 
patri6ticos a los que era invitado, se resistla a entregar las contribuciones 
econ6micas a que se hallaba sujeto y se titulaba "hermano mayor" de una 
cofradfa en la que difundla ideas polfticas inconvenientes. Por todo ello se 
acord6 

"dirigirse al Sr. Gefe [sic] Superior Polftico reseiiandole los referidos 
antecedentes y hacienda a Su Seiiorfa peticion formal a fin de que se sirva 
ordenar el regreso de dicho Garcfa al Pueblo de su naturaleza haciendo
le se ausente de este, o bien para que resuelva lo que estime convenien
te3111 

Sin embargo, el 3 de septiembre de 1838 se hace constar en Acta que al 
pagar don Jose Garcia las cantidades que adeudaba, y habiendo recibido 
algunas garantlas de su conducta, se acord6 suspender el procedimiento 
acordado anteriormente, "sin perjuicio de continuarle si diere otros moti
vos para ello". 

28 
A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Caja 526. Informes sobre conducta de carlistas 
(1835-1874). 

29 
Ibidem. 

30 
A.H.P. Albacete, Sec. Municipios (Albacete), Caja 247. Actas municipales (1838). 

31 
Ibidem. 
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V. FINALIZACION DE LA PRIMERA GUERRA CARLISTA 

El abrazo de Vergara, por el que se puso fin oficial a la Prirnera Guerra 
Carlista, fue celebrado en Albacete el 5 de septiernbre de 1839. 

"Su Ayuntamiento [de Albacete] hiza funci6n religiosa en acci6n de 
gracias por la paz, tribut6 honras funebres a la memoria de las victimas 
inmoladas en aras de la libertad, dando asimismo limosna a los pobres y 
a los presos e impetrando indulto para los desertores condenados a pena 
capital y que se alzara la relegaci6n y confinamiento que sufrian algunos 
hijos de Albacete32

" 

No obstante, la paz en la zona tard6 en llegar, ya que Cabrera continu6 
actuando hasta 1840. Asi Albacete se vio arnenazada por pequefias parti
das el 12 de septiernbre, el 25 de octubre, a rnediados de noviernbre y el 
12 de diciernbre de 1839, y aun en febrero de 1840. 

Ya plenarnente pacificada la region aun subsistfan ternores, lo que jun
to al deseo de prevenir alteraciones dio lugar a que el Gobierno Politico 
de la provincia dirigiese un irnpreso el 7 de noviernbre de 1840 a todos los 
alcaldes constitucionales de la provincia. En este docurnento33

, calificado 
de "reservado", se instruye a los alcaldes de los pueblos para que cornuni
quen bajo rnulta de 50 ducados: 

- " ... relacion esacta [sic] de los individuos queen los mismos ecsistan 
[sic] y que por cualquier concepto hayan pertenecido a la faccion; 
con espresion [sic] del destino que obtuvieron y el egercicio [sic], 
profesion u ocupacion que en el dia tienen. 

- 2° A todos los comprendidos en esta clase, se les recogeran inmedia
tamente las annas, asi blancas coma de fuego, dandoles el competen
te recibo y avisandome el numero y calidad de las recojidas [sic] a 
fin de darles el destino que corresponda. 

- 3° Siempre que cualquiera de los comprendidos en dicha clase solici
tare pasar a otro punto, no se le dara pasaporte sin que presente per
sona de confianza, que le abone, y en este caso, el Alcalde que lo es
pidiere [sic] me dara a la brevedad posible parte, espresando [sic] el 
objeto de su viaje, y si este fuese dentro de la provincia, lo dara tam
bien al del pueblo a que se dirije. Pero a los que solicitaren pasar a 

32 
ROA Y EROSTARBE, Joaquin. Cr6nica de la Provincia de Albacete. Albacete: lmprenta de J. 
Collado, 1891. p. 370. 

33 
A.H.P. Albacete, Secci6n Municipios (Albacete), Caja 369. Guerras carlistas (1836-1876). Aiio 
1840. 

Puede verse el documento completo en e! Apendice Documental, Documento 6. 
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cualquiera de fas provincias del Norte, no se les espedira [sic] por 
ningun pretesto [sic] pasaporte sin ponerlo antes en mi conocimiento. 

- 4° Por ultimo, encargo muy particularmente a todos los Alcaldes vi
gilen con la mayor escrupulosidad la conducta de dichos individuos, 
dandome aviso de cualquier tentativa que pudiera hacerse con el ob
jeto de alterar la tranquilidad; pero sin que esta vigilancia sea moti
vo para que bajo ningun pretesto [sic] se moleste ni incomode en lo 
mas mfnimo a los que respetando el orden se conduzcan como ciuda
danos pacificos" 

CONCLUSIONES 

Como resumen de todo lo expuesto podemos concluir que eri la ciudad 
de Albacete existfan unos cuantos individuos de tendencias carlistas, que 
si por su escaso numero no parecen haber formado un partido, por su re
levancia social (empleados de la Real Hacienda, maestros, "notables", al
tos cargos del Ejercito, medicos, sacerdotes, etc.) si pudieron tener un pe
so decisivo sobre los acontecimientos e influir con sus opiniones en otros. 

Ninguno de los tildados de carlistas parece haber participado en accio
nes directas contra las instituciones liberales, pero sf haber tenido una ac
tuaci6n insidiosa encaminada a minar el funcionamiento de estas (partici
paci6n en conspiraciones, actuar como informadores o financiadores, di
fundir calumnias que enfrentasen a los representantes del Gobierno, ... ) o 
bien haber favorecido con su pasividad la acci6n de las bandas carlistas. 

Las instituciones liberales (Gobierno Civil de Provincia y Ayuntamien
to Constitucional) se mostraron muy interesadas en prevenir las acciones 
o colaboraciones de estos individuos, haciendo especial hincapie en evitar 
la derivaci6n de impuestos hacia la financiaci6n de las facciones (en este 
sentido es demostrativo el interes por conocer las opiniones de los funcio
narios de la Real Hacienda), en vigilar los desplazamientos hacia otros 
pueblos o provincias de los sospechosos y en apartarlos de puestos direc
tivos y de responsabilidad. Se aprecia en todo momento una estrecha co
laboraci6n entre el Ayuntamiento y el Gobierno Civil, y es notable que 
una de las conspiraciones (recordemos a don Fernando Chacon) se diri
giese a minar precisamente ese mutuo apoyo y confianza, como medio de 
abrir brecha desde el interior. 

Es tambien interesante el conocimiento de las sanciones que fueron 
aplicadas a los sospechosos de ideas carlistas. A menudo fueron muy ri
gurosas, en consonancia con los tiempos de inseguridad y peligro que se 
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vivfan: se les aparta de sus empleos, otros son juzgados, e incluso conde
nados a carcel o al destierro sin formacion de un juicio explicito, como 
ocurrio con don Francisco Ponce de Leon. 

Finalmente vemos que la conclusion de la guerra con la derrota del car
lismo no hizo aflojar la vigilancia del gobiemo liberal, tal como se deduce 
del documento difundido por el Gobiemo Politico en 1840, donde se in
siste con el mayor rigor en la vigilancia de los carlistas conocidos, en des
pojarles de sus armas y restringir su movilidad geografica. 
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DOCUMENTOl 

1835, septiembre 23, Albacete. 
Informe del Ayuntamiento sobre la conducta politica de los empleados de la 
Real Hacienda de Albacete. 
Archivo Historico Provincial de Albacete, Seccion Municipios (Albacete), 
Caja 526. lnformes de conducta de carlistas. 

Presidencia del Ayuntamiento de esta Capital. 

EI Ayuntamiento que presido en vista de su oficio de de [sic] 1° del corriente 
creo ha tornado Ios informes necesarios para evacuar el que Vuestra Sefiorfa le 
pide sobre la conducta polftica y opinion que disfrutan los empleados de Real 
Hacienda de esta Capital, y resulta que Ios de correos todos son adictos a la Rey
na Nuestra Sefiora D" Ysabel 2a y Iegitimo gobiemo, excepto D. Domingo Ama
do oficial 1°, que hasta el dia no se ha pronunciado sino de un modo el mas indi
ferente, que el Administrador del Portazgo D. Benito Fonareli y su Interventor 
D. Mariano Navarro son decididamente desafectos a S.M. y actuales institucio
nes, no asociandose a ellos ninguna persona que merezca buen concepto mas que 
el mozo de barrera [tachado: D.] Joaquin Arcos. Los estanqueros Ramon Sebas
tian Delgado, Gaspar Barea y Pedro Escudero han manifestado siempre sus bue
nos sentimientos de adesi6n a la Reyna Nuestra Sefiora pero su compafiero D. 
Jose Agustina esta reputado no solo por desafecto sino como uno de los colabo
radores secretos de Ios planes carlistas, habiendo datos para creer que muchas 
veces se han reunido en su casa con siniestros fines las personas tachadas de esta 
capital, contribuyendo tambien a ello el Administrador cesante de Rentas D. Jose 
Gureba que influye por cuantos medios estan a su alcance para estrabiar la opi
nion de Ios buenos Espafioles; y por ultimo el Administrador del Canal D. Ma
nuel Bango merece el aprecio publico por su honrradez caracter pacifico, y co
nocida adesion al Gobiemo que nos rige. 

Loque pongo en conocimiento de Vuestra Sefiorfa por acuerdo de esta Cor
poraci6n para los fines que pueden conbenir al mejor servicio de la Reyna Nues
tra Sefiora. 

Dios guarde a Vuestra Sefiorfa muchos afios. Albacete 23 de Septiembre de 
1835 

Sefior Govemador civil de esta Provincia. 
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DOCUMENT02 

1836, diciembre 4, Albacete. 
Informe del Ayuntamiento sobre la conducta politica de don Francisco Pon
ce de Leon y sus hijos. 
Archivo Hist6rico Provincial de Albacete, Secci6n Municipios (Albacete), 
Caja 526. Informes de conducta de carlistas. 

Ayuntamiento Constitucional de esta Capital. 
En vista del Oficio que Vuestra Sefiorfa se ha servido dirigir a este Ayunta

miento, con fecha 2 del corriente [tachado: del dia de ayer], relativo a rnanifestar 
las diligencias practicadas por el Alcalde Constitucional del Quintanar del Rey, 
contra don Francisco Ponce de Leon a esta Vecindad, y dernas que espresa, cree 
conveniente rnanifestar este Ayuntamiento, con la imparcialidad y justicia que le 
son caracteristicas, que el dicho Ponce y sus dos hijos don Juan Galo y don Mi
guel, no gozan en este Vecindario de buena opinion y concepto politico y moral 
de muchos afios a esta parte antes bien han sido y son generalmente reputados 
como desafectos al actual orden de gobierno y sistema liberal, segun que asf re
sultara tambien en varios antecedentes y documentos que deven obrar en la Se
cretaria de ese Gobiemo Politico del cargo de Vuestra Sefioria, y en el expedien
te egecutivo que se siguio en el Juzgado ordinario contra Francisco Giusili?, y 
otros en que su desafeccion y furor llego hasta ensangrentarse? contra la ilustre 
Victima y nombre del Caudillo malhadado don Rafael del Riego, y otros patrio
tas: creyendose generalmente que dichos Ponce, Jose Gabriel Lopez Tello y 
otras personas tachadas de desafeccion, a los que sin saver por que, y con graves 
y fundadas presunciones, se hallan en implicacion y relaciones con los enemigos 
de la Justa Causa, se encuentran en la Corte, y sobre lo que tambien hay antece
dentes en esa Secretaria; siendo su ultimo resultado, que despues de andar ocul
tos, haberseles librado pasaportes por el Antecesor de Vuestra Sefioria para los 
puntos que han querido, de mucho tiempo a esta parte, y siendo desatendidas las 
advertencias, y aun reclamaciones hechas por este Ayuntamiento sobre este par
ticular, en ultimo estado se han fugado, e incorporado con las facciones de Go
mez y Cabrera, en sus invasiones en esta Capital y Provincia, el dicho don Juan 
Galo, Manuel Martinez Cortijo, don Francisco Fernandez, un hijo de don Jose 
Gil Lopez Tello, dos de don Francisco Javier Garcia, uno de don Placido Moyan, 
[tachado: otro de Manuel Martfnez Cortijo,] otro de don Pedro Mars y otro de 
Juan Martfnez Portillo?, que todos se hallaban tachados de desafeccion, y cuya 
estancia y permanencia, que reiteradamente se hallaba reclamada, no pueda pro
ducir las mayores ventajas en esta Capital para el buen exito de la Causa de la li
bertad y la Patria. Que es quanto este Ayuntamiento puede manifestar a Usted, 
en contestacion y cumplimiento a su expresada Orden. dia 4 de diciembre de 
836. Francisco Garcia Gomez. Por acuerdo del Ayuntamiento Jose de la Serna. 
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DOCUMENT03 

1837, marzo 9, Albacete. 
lnforme del Ayuntamiento de Albacete en respuesta al memorial di
rigido a Su Majestad por D. Miguel Ponce de Leon (hijo de D. Fran
cisco Ponce de Leon). 
Archivo Historico Provincial de Albacete, Seccion Municipios (Alba
cete), Caja 526. Informes de conducta de carlistas. 

fuforme del Ayuntamiento Constitucional de esta Capital. 
Reproduciendo este Ayuntamiento, cuanto manifesto a Vuestra Sefioria en 

su anterior informe de 30 de Diciembre ultimo, por ser en un todo conforme y 
arreglado a verdad, y a la exactitud de los hechos, de quanto alli se hace refe
rencia, y teniendo a la vista el contesto de la subreticia y obreticia exposicion 
elevada a Su Majestad por Don Miguel Ponce de Leon, sin duda con el obgeto 
de s01prender la clemencia Soberana, no puede menos de manifestar, con res
pecto a los extremos de esta, que tan lejos ha estado, y esta este Ayuntamiento 
de escitar persecucion alguna contra Don Francisco Ponce de Leon, y sus 
hijos, cuanto que por el contrario, condenado por sus nobles y generosos sen
timientos, y hechando un denso velo sobre las tristes ocurrencias, y verdaderos 
motivos de persecucion contra verdaderos Patriotas honrados, hasta el estremo 
de haberlos arruinado, y a sus infelices familias, en la ultima ominosa decada, 
les esta dispensada una consideracion tan escesiva e ilimitada que escede los 
limites de la clemencia, y aun tal vez los de la prudencia, en sobsten de la justa 
causa. Asi es que si comprendio en la ultima Quinta a el Don Juan Galo Ponce 
y Don Miguel su hermano, fue precisamente por hallarse en la clase de los 
comprendidos para este efecto en las Reales fustrucciones vigentes, y dispens6 
a su madre y a un pariente que se present6 por los mismos, las audiencias, 
atenciones, y documentos que solicitaron, sin exigirles derechos algunos, es
cepto en una solicitud particular, que hicieron, y por cuyo despacho les cobr6 
una pequefia parte la Secretaria. El Don Francisco fue conducido preso, como 
sospechoso por causa de conspiracion e infidencia, por el Alcalde Constitucio
nal del Quintanar del Rey, y sin embargo el Sefior Alcalde Presidente le permi
tio que fuese y permaneciese en su casa, en lugar de las Carceles Nacionales, 
no habiendolo trasladado a esta hasta que a virtud de una Orden superior, asi se 
le previno y mand6. El Don Juan Galo Ponce se incorpor6 y fug6 con la Fac
cion de Cabrera, no por persecuciones ni obstigacion en la Quinta, y despues 
de haber redimido pecuniariamente el servicio de la movilizacion, sino por que 
asi fue su libre voluntad, 6 por que le indugeron a ello sus antecedentes Politi-
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cos, 6 acaso las sugestiones de su Padre y hennano, que se consideran en la 
opinion publica, y con datos bien marcados, como mas desafectos, obstinados 
y pertinaces que el mismo Don Juan Galo. En confinnacion de la ninguna 
animosidad, ni persecucion, que de parte del Ayuntarniento y Alcaldes se eger
cita contra el Don Francisco, sus hijos, los demas desafectos, y aun los que se 
han fugado a la Faccion, no puede menos de manifestarse, en obsequio de la 
verdad y justicia, que no se ha fonnado contra estos causa alguna, ni se les han 
secuestrado sus bienes, aunque para ello han mediado ciertas dudas y dificulta
des sobre su legal egecucion, que sin duda hubieran sido desatendidas si des
graciadamente existiese la persecucion y miras con que falsa e ingratamente se 
intenta mancillar la justificada conducta del Ayuntarniento, y la pureza y since
ridad de los sentimientos de su corazon en esta parte; llegando la deferencia, y 
consideracion del A yuntamiento y Alcaldes hasta el estremo, de que sabiendo, 
que residen en Madrid el Don Miguel Ponce, Jose Gil Lopez Tello, y algunos 
otros desafectos, con intimas relaciones y comunicaciones con otros de su cla
se, que por su notoria desafeccion, y otros antecedentes y datos, producen una 
conviccion moral, de que estan cohoperando y contribuyendo a los Planes, in
teligencia y miras de los enemigos de la Causa de la libertad y la Patria, y tal 
vez sirviendo de Agentes o desempefiando comisiones para este efecto, no se 
ha practicado en contra suya gestion, ni diligencia alguna, y si solo la reclama
cion, que se hizo del pasaporte, que se espidio por la Gobemacion Civil de esta 
Provincia en tiempos del Sefior Don Jorge Gisbert en los Oficios de 23 y 29 de 
diciembre de 1835, asi como el aviso, que sobre ello se dio a el Sefior Gober
nador Civil de Madrid, en otro de 23 del mismo mes y afio solo con la sana 
idea, de que no perjudicase su estancia en la Corte, en que aun continua, con 
intimas relaciones con el Don Miguel Ponce, y los demas, a el buen exito de la 
justa Causa, y por desatencion de aquel justificado aviso. Finalmente cree con
veniente este Ayuntarniento el manifestar, con su acostumbrada exactitud y 
sinceridad, que considera que seria menos perjudicial a la justa Causa la estan
cia y permanencia en esta Capital del Don Juan Galo Ponce, incorporado ac
tualmente en la Faccion, que no su Padre y hermano, por reconocer en aquel 
mejores cualidades morales, ideas y sentimientos Politicos, aunque a ninguno 
de los tres tiene este Ayuntarniento, por la decision y avisos de la generalidad 
de este fiel Vecindario, hacia las instituciones liberales, que actualmente nos 
gobieman, y que conviene cimentar y consolidar sobre las vases de la justicia, 
legalidad, y orden, que son las que animan a este Ayuntamiento, y que sirven 
de vase y nonna para la evacuaci6n del presente infonne, con el que acordaron 
fuere devuelto el presente recurso, para que se le de el curso correspondiente; 
firmandolo los Sefiores Capitulares concurrentes a el Cabildo de este dia, nue
be de Marzo de 1837; de que y6 el Secretario certifico. 
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DOCUMENT04 

1837, febrero 11, Albacete. 
lnforme del Ayuntamiento sobre la actuaci6n del Ex-Comandante 
Antonio Maria Baro en la persecuci6n de la facci6n de Cabrera. 
Archivo Hist6rico Provincial de Albacete, Secci6n Municipios (Alba
cete ), Caja 526. Informes de conducta de carlistas. 

Dandose cuenta a esta Corporacion en el cabildo estrahordinario cele
brado en el dia de ayer del oficio de Vuestra Sefioria fecha 3 del corriente 
mes, ha acordado oficiarle por su conducto en su contestacion manifes
tandole: Que tan luego como se anuncio la aproximacion a Infantes del 
rebelde Cabrera con su faccion, (compuesta de 800 hombres de ellos 700 
mal montados, segun comunicacion dirigida a la Junta que entonces des
empefiaba las veces del Ayuntamiento desde Balazote, en fecha 14 de no
viembre a las 8 de la noche, firmada por el Excomandante general Don 
Antonio Maria Baro) salio este de la Capital con 140 caballos del 4° deli
nea y 1° ligeros, 40 de voluntarios de Madrid y sobre 100 de Nacionales 
en muy buen estado; llevava ademas dos compafiias de Africa unos 30 in
fantes de la dibision de Alaix, un batallon de Mobilizados y los de Nacio
nales de Hellin la Roda y Tarazona de unas 350 plazas cada uno; con di
cha fuerza se situo en las Pefias Balazote y Pozuelo, estableciendo el cuar
tel general en este ultimo pueblo donde permanecio entre tanto que Cabre
ra 6cupo el Bonillo y despues esta Capital, sorprehendiendo a sus becinos 
y a un piquete 6 destacamento de Caballeria Nacional, cuyos individuos 
se libraron por fortuna. Cerciorado de tal ocurrencia dicho comandante 
general hizo mobimiento con toda la fuerza de su mando a las Pefias, 
abanzando la caballeria y las dos compafiias de Africa a la cafiada y Salo
bral; de cuya marcha resulto la precipitada del Cabecilla indicado a la Gi
neta y sucesibamente a la Roda Minaya Socuellamos?, siguiendo tras de 
el con media jomada de atraso dicho comandante Baro hasta uno 6 dos 
cuartos de legua pasado la Roda, en cuyo punto se dice supo permanecia 
aun Cabrera en Minaya, y desde alli despues de hacer un largo alto se re
greso a esta Villa sin saber por que causa, y asegurando todos los indivi
duos de la tropa a sus ordenes que podian haber atacado a la faccion; va
rias voces que a consecuencia de esto se propalaban en contra del repetido 
Baro le mobieron a proyectar declarar la provincia en estado de sitio, cuyo 
paso no llego a dar al parecer por habersele opuesto todas las Autoridades. 
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Cuando el dicho excomandante general llego a su destino se encontro solo 
con 40 caballos de linea, los ombres de ambas armas y el Batallon mobili
zado en su creacion, y posteriormente ya por sus ordenes ya por las del 
Governador se llegaron a reunir los cuerpos que al principio se espresan 
en el numero que aproximadamente se sefiala. Ignora la corporacion que 
el mismo Baro haya emprendido medidas eficaces para aumentar la fuerza 
armada en el distrito de su mando, pero le consta que desarmo el Batallon 
de Nacionales de este Pueblo luego que llego a el, y entrego sin formali
dad alguna todos sus efectos al mobilizado de la Provincia que segun an
tes se ha dicho estaba organizandose, se cree generalmente circulan las 
ordenes oportunas a las justicias y comites de armas de varios puntos 
puesto que en la vispera de su salida, y despues de saberse la aproxima
cion de los enemigos, se dirigieron de su oficina varios pliegos a distintos 
puntos que no es facil sefialar. Hubo ciertamente una falsa alarma en el 
Pozuelo, no en Balazote, produciendo en los Nacionales alguna dispersion 
que se corrigio al momento, ya por las disposiciones urgentes y del caso 
que adoptaron los Gefes de los Cuerpos, y ya por que la tropa del Exerci
to en esta como en todas ocasiones se presento hacia el punto donde se 
suponia amagar el peligro con la mayor serenidad. Finalmente el espresa
do Baro exigio al Ilustrisimo Obispo de esta di6cesis, al Reverendo cura 
de Chinchilla y al administrador de Rentas de este partido ciertas cantida
des que ignora el Ayuntamiento y tambien su inbersion. Dios guarde a 
Vuestra Sefioria. En la Villa de Albacete 11 de Febrero de 837. Sefior Don 
Luis Beaumont fiscal de la Capitania General de estos Reinos. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1999, #42.



183 

DOCUMENTOS 

1837, octubre 23, Cartagena. 
Requerimiento de la Audiencia Territorial al Ayuntamiento de Alba
cete para que informe sobre el comportamiento del Juez de Primera 
lnstancia y Promotor Fiscal del Partido Judicial. 
1837, noviembre 4, Albacete. 
Respuesta del Ayuntamiento (flgura en el mismo documento, ocu
pando el margen izquierdo ). 
Archivo Hist6rico Provincial de Albacete, Secci6n Municipios (Alba
cete ), Caja 526. lnformes de conducta de carlistas. 

Regencia de la Audiencia Territorial de Albacete. 
Necesitando reunir los datos necesarios para formar un juicio esacto e 

imparcial acerca de la conducta observada por el Juez de primera instan
cia y Promotor Fiscal del Partido cuando esa poblaci6n se haya visto 
amenzada por los facciosos, espero que ese Ayuntamiento Constitucional, 
con asistencia del Procurador Sfndico se servira informarme acerca de los 
particulares siguientes: 

Si el Juez y Promotor se han ausentado alguna vez huyendo de los fac
ciosos, estando ese pueblo resuelto a defenderse; si se ausentaron, cuanto 
tiempo estuvieron fuera de la poblaci6n, y si egecutaron antes lo que estu
viese de su parte para oponer la debida resistencia a los reveldes. 

Y por ultimo, si permanecen todavia ausentes, espresando los dias que 
tarden en regresar en cumplimiento de la circular que se les dirije con esta 
fecha por este Superior Tribunal. 

Igualmente se servira reiterarme esa corporacion el mismo informe, sin 
necesidad de nuevo oficio por mi parte siempre que las circunstancias de 
la guerra pongan a los habitantes de esa poblacion en la necesidad de de
fenderla 6 abandonarla puesto que el Gobierno de Su Majestad debe saber 
si los funcionarios de que se trata se conducen con todo el balor y deci
sion que les esta tan recomedado. 

Dios guarde a Ustedes muchos afios. Cartagena 23 de Octubre de 1837. 
Manuel de Alvarado [rubrica] 
Sefior Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Albacete. 
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Ayuntamiento Constitucional de Albacete 
Enterada esta corporacion en su sesion ordinaria del juebes ultimo a la 

que asistieron ambos Sefiores sindicos, del oficio de Vuestra Sefioria de] 
23 del mes anteproximo, en el que se sirbe pedirla informes acerca de las 
conductas obserbadas por el Juez de 1 a Instancia y Promotor fiscal de este 
partido, cuando esta Poblacion se ha bisto inbadida 6 amenazada por los 
facciosos; ha acordado manifestarle, que el primero de dichos funciona
rios se ausent6 tiempo hace, y segun se asegura ha muerto en los ultimos 
dias, y que el segundo Don Cristobal Valera, en todos tiempos ha obser
vado la conducta mas recomendable, no abandonando la Capital, en que 
hoy permanece, sino cuando todas las personas comprometidas resolbie
ron hacerlo, quedandose con ellos y presentandose armado en las Salas 
Capitulares en la unica vez que se trat6 de defenderse, que lo fue en Enero 
ultimo, cuando las facciones de la mancha pasaron por Minaya a su regre
so de Aragon. 

Lo que digo a Vuestra Sefioria por resolucion del Ayuntamiento, que
dando en darle, caso necesario Jos abisos que exige en su ultima parte del 
oficio a que le contesta. 

Dios guarde a Vuestra Sefioria muchos afios. Albacete 4 de Noviembre 
de 837. Francisco Gomez. Sefior Regente de la Audiencia de este territo
rio. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1999, #42.



185 

DOCUMENT06 

1840, noviembre 7, Albacete. 
Comunicacion del Gobierno Politico a los Alcaldes constitucionales de 
la provincia de Albacete para que mantengan la vigilancia sobre indi
viduos sospechosos por sus opiniones carlistas y comuniquen cual
quier novedad. 
Archivo Historico Provincial de Albacete, Seccion Municipios (Alba
cete), Caja 369. Guerras carlistas (1836-1876). Aiio 1840. 

GOBIERNO POLITICO DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
Reservado 
Perdidos e infructuosos serian seguramente cuantos sacrificios ha he

cho esta Nacion magnanima para alcanzar su libertad, si pr6csimos ya a 
conseguirla por el gigantesco paso dado hacia este fin con el glorioso pro
nunciamiento nacional de 1° de Setiembre, nos adormeciesemos en la vic
toria, olvidando que nuestros enemigos, no menos temibles porque esten 
mas encubiertos, no perdonan medio alguno de cuantos les sugieren sus 
depravadas y maquiavelicas intenciones para precipitarnos de nuevo en 
una reacci6n, cuyos resultados si bien podian series muy funestos, no por 
eso dejarian de acarrearnos males sin cuento, y que por todos conceptos 
debemos evitar. 

Encargado yo de proteger y afianzar la seguridad personal de los habi
tantes de esta provincia, mis esfuerzos con este objeto no tendrian todo el 
resultado necesario, si los Alcaldes constitucionales, que en sus respectivo 
pueblos se hallan revestidos de la misma mision, no me ausiliasen, como 
espero del celo y patriotismo que les distingue, en servicio de tan alta im
portancia. Para Ilevar a cabo las medidas que al fin indicado me he pro
puesto adoptar, y que oportunamente comunicare a Ustedes, se hace pre
ciso, que a vuelta de correo, si es posible, y con la mayor reserva, obser
ven Ustedes las prevenciones siguientes. 

1° Los Alcaldes constitucionales encargados de la Proteccion y Seguri
dad publica de los pueblos de esta provincia, remitiran a este Gobierno 
politico una relacion esacta de los individuos que en los mismos ecsistan 
y que por cualquier concepto hayan pertenecido a la faccion; con espre
sion del destino que obtuvieron y el egercicio, profesion u ocupacion que 
en el dia tienen. 

2° A todos los comprendidos en esta clase, se les recogeran inmedia-
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tamente las armas, asi blancas como de fuego, dandoles el competente re
cibo y avisandome el numero y calidad de las recojidas a fin de darles el 
destino que corresponda. 

3° Siempre que cualquiera de los comprendidos en dicha clase solicita
re pasar a otro punto, no se le dara pasaporte sin que presente persona de 
confianza, que le abone, y en este caso, el Alcalde que lo espidiere me da
ra a la brevedad posible parte, espresando e} objeto de SU Viaje, y si este 
fuese dentro de la provincia, lo dara tambien al del pueblo a que se dirije. 
Pero a los que solicitaren pasar a cualquiera de las provincias del Norte, 
no se les espedira por ningun pretesto pasaporte sin ponerlo antes en mi 
conocimiento. 

4° Por ultimo, encargo muy particularmente a todos los Alcaldes vigi
len con la mayor escrupulosidad la conducta de dichos individuos, dan
dome aviso de cualquier tentativa que pudiera hacerse con el objeto de al
terar la tranquilidad; pero sin que esta vigilancia sea motivo para que bajo 
ningun pretesto se moleste ni incomode en lo mas mfnimo a los que respe
tando el orden se conduzcan como ciudadanos pacfficos. 

Del cumplimiento de cuanto queda dispuesto, me seran Ustedes perso
nalmente responsables, bajo la multa de 50 ducados y demas penas a que 
diere lugar su desobediencia en este punto. 

Dios guarde a Ustedes muchos afios. Albacete 7 de Noviembre de 
1840. 

Diego Montoya. 

Sefior Alcalde 1° Constitucional de esta Capital. 
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LA ESCUELA ANEJA DE ALBACETE 
(1842-1901) 

Por Francisco BELMONTE ROMERO 
Doctor en Ciencias de la Educacion 
Universidad de Castilla-La Mancha 

En el afio 1842 se crea en Albacete la Escuela Normal de Maestros con 
la finalidad de formar adecuadamente la plantilla necesaria de maestros de 
instruccion primaria que habrian de encargarse de combatir las altas tasas 
de analfabetismo que se daban en la poblacion albacetense. Parte impor
tante de la formacion de los futuros maestros eran las practicas de ense
fianza. Con el fin de atender esta dimension tan profesional de la actividad 
docente, se crea la Escuela Aneja adscrita a la Normal. Se trata de una es
cuela de instruccion primaria cuyo cometido seria, ademas de atender a la 
ensefianza de los alumnos matriculados en el centro como correnpondfa a 
las demas escuelas primarias, servir de aula de experimentacion y practica 
para los alumnos de la Normal. 

El presente trabajo tiene por objeto rescatar del pasado las caracterfsti
cas con las que se perfilo la primera Escuela Aneja de Albacete adscrita a 
la Escuela Normal de Maestros. Nos interesamos por los elementos mate
riales y funcionales del Centro y, especialmente, por la plantilla de maes
tros con los que conto la Escuela Aneja a los largo del siglo XIX. 

1. La Escuela Practica de la Escuela Normal. 

La Escuela Normal de Maestros de Albacete dispone desde el momen
ta mismo de su fundacion, de un currfculo comprensivo de los componen
tes instructivos y formativos que es el mismo para todas las escuela nor
males de Espana y que esta destinado a la formacion de los futuros maes
tros. 

Mas alla de la dimension practica que los profesores de las distintas 
asignaturas debieran aplicar en el enfoque metodo16gico de sus ensefian
zas, nos referimos en este trabajo al componente formativo del futuro 
maestro que, como profesional, debe adquirir mediante la realizacion de 
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las practicas de ensefianza en una escuela de instrucci6n primaria espe
cialmente organizada y atendida para este fin 1• 

En Albacete, la Escuela Practica sera, desde mediados de siglo, la Es
cuela Superior de Nifios de la capital de la provincia. 

1.1. SUS CONDICIONES MATERIALES. 

El Reglamento organico de Escuelas Normales de 1843, en su artfculo 
13, encomienda ya a los Ayuntamientos algunas responsabilidades en re
laci6n con la Escuela Practica Aneja a la Normal. En concreto, establece 
que se agregue a la Escuela Normal, para servir de escuela practica " ... una 
de las mejores que sostenga el Ayuntamiento, y cuyo maestro, si merecie
re la confianza de la Comisi6n provincial, continuara de regente, pero 
bajo la dependencia del director del establecimiento"2

. 

El personal de la Escuela Practica es, pues, del Ayuntamiento, si bien 
dependera organicamente, como acabamos de comprobar, de la Direcci6n 
de la Normal3

. Como consecuencia de la entrada en vigor del reglamento, 
y en estricta vigilancia para su adecuada aplicaci6n, desde la Diputaci6n 
provincial se remite escrito4 al Ayuntamiento de Albacete recordandole y 
encomendandole el cumplimiento de estas obligaciones5

. 

Dispuesta la Municipalidad a hacer frente a sus obligaciones y, supo
nemos, que con el fin de que la escuela practica superior estuviera ubicada 
en el mismo edificio que la Escuela Normal, el Ayuntamiento decide des
tinar como local para tal objeto una de las habitaciones del ex-convento 

2 

3 

4 

5 

Las dispociones legales de la epoca mantienen desde el primer momento la presencia de este 
importante componente priictico y la ubicaci6n de su desarrollo en !as denominadas escuelas 
priicticas anejas 6 agregadas a !as Escuelas Normales. 
Reglamento Orgiinico de !as Escuelas Normales de 15 de octubre de 1843, Art. 13. 
Otro tanto ocurre con las consignaciones en concepto de mantenirniento de la escuela, que si 
bien !as seguirii aportando el presupuesto de la municipalidad, deberiin ser ingresadas en la ma
sa comun de los fondos de la Escuela Normal. 
Fechado en 3 de agosto de 1844. 
Las disponibilidades econ6micas de! Ayuntamiento no parecen andar muy desahogadas, dado 
que para hacer frente a dichos gastos, y a sugerencia de la Comisi6n Provincial de Instrucci6n 
primaria, se abre una suscripci6n para poder cubrir parte de! presupuesto. El llamamiento se di
rige a " ... todas !as personas pudientes y regularmente acomodadas de este municipio ... , entre
gando sus donativos o inscribiendose con cuotas mensuales ... , y publicar oportunamente la lis
ta de suscriptores".(Archivo Hist6rico de la Provincia de Albacete, -en adelante AHPA-, Leg., 
516. En nota de! Alcalde de! Ayuntamiento de Albacete fechada en 31 de agosto de 1844 ). A 
fin de dar publicidad al acuerdo se determina la fijaci6n de! bando de la Alcaldfa en "los sitios 
de costumbre". 
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de San Francisco, en la parte en que se habfa instalado muy recientemente 
el Instituto de Segunda Ensefianza. 

Si el emplazamiento parece el adecuado, las condiciones en que en
cuentra el local no parecen serlo tanto. Los profesores de la Escuela Nor
mal, a traves de su Director, Mariano Tejada, consideran que la habitaci6n 
habilitada " ... no se encuentra con fas comodidades y decencia que requie
re su importante objeto, faltando a la salubridad y decoro que pide toda 
escuela bien montada '16

• Estiman como reparaciones mfnimas necesarias 
la sustituci6n del pavimento y la instalaci6n de una puerta " ... que evitase, 
no solo el excesivo frfo que par la entrada se comunica, sino la distrac
ci6n de los nifios durante sus tareas en los diferentes ejercicios que prac
tican "7. 

La Corporaci6n municipal no podfa por menos que hacer frente a las 
obras de reparaci6n solicitadas y a tal fin se encomienda a una Comisi6n 
presidida por el Concejal Juan Francisco Risuefio la oportuna inspecci6n 
del inmueble y la elaboraci6n del correspondiente presupuesto de obras8

, 

que se recoge en el cuadro numero 1. 
Facilitado y conocido el presupuesto por la Corporaci6n, en sesi6n de 

27 de febrero se aprueban las bases para la subasta de la obra9
• Bases que 

reproducimos en el cuadro numero 2 a fin de poder apreciar el tipo de 
condiciones materiales que se pretendfan para el establecimiento. 

A partir de este momenta y en lo que resta de siglo, la suerte de la Es
cuela Practica, y la de sus condiciones materiales en concreto, permanece
ra vinculada a la de la propia Escuela Normal. No tenfa por que ocurrir lo 
mismo con su ubicaci6n, puesto que, con el paso del tiempo, se derogara 
la obligaci6n legal de que este centro practico este localizado en el mismo 
edificio que ocupe la Escuela Normal10

• Medida esta que responde al tono 

6 AHP A, leg. 516. Carta fechada el 22 de diciembre de 1844 que dirige el Director de la Escuela 
Normal de Maestros de Albacete -en adelante ENMA- al Alcalde de! Excmo. Ayuntamiento de 
Albacete. 

7 
Ibidem. 

8 La visita al Centro por parte de la Comisi6n pennitira que los comisionados descubran que !as 

9 

reparaciones no se precisan unicamente en la habitaci6n destinada a escuela practica sino en to
do el inmueble habilitado para Escuela Normal. No obstante, y en lo que a la escuela aneja res
pecta, y una vez sometido a !as formalidades de tramitaci6n exigidas, se elabora el correspon
diente proyecto y se cuantifica. 
En la maiiana de! dfa seis de marzo y en !as salas consistoriales nuevas de! Ayuntamiento, se 
llev6 a cabo la subasta de !as obras. Comparecieron como licitadores D. Pedro Navarrete y D. 
Pascual Portero, adjudicandose al segundo. 

lO Sin embargo, la Escuela Practica, si bien en menor medida, tambien sufrira cambios de instala-
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de permisividad y de abandono con que las autoridades educativas trata
ron las practicas escolares de los estudiantes de magisterio. 

1.2. ELEMENTOS ORGANIZATIVOS. 

Si la movilidad es la t6nica dominante en lo referente a la infraestruc
tura material de este establecimiento, no se puede decir lo mismo de su 
ordenamiento funcional. La estructura organizativa11 a la que obedeci6 la 
Escuela Practica, se mantuvo casi inalterable a lo largo de los casi sesenta 
afios que contemplamos en este estudio. 

Sin animo de entrar en detalles, y a partir de los datos que sobre este 
tema hemos podido obtener en nuestra investigaci6n, relacionamos a con
tinuaci6n algunos elementos basicos ilustrativos de la organizaci6n y fun
cionamiento de la escuela. 

a) Los sistemas de ensefianza empleados fueron los de moda para la 
epoca: el simultaneo y el mutuo 0 lancasteriano. 

b) En relaci6n con las disciplinas que se impartieron en el Centro12
, si 

bien las materias instrumentales siempre estuvieron, 16gicamente, pre
sentes, a lo largo del siglo, el plan de estudios se ajust6 a la legislaci6n en 
vigor en cada momento. 

c) Los horarios de clase son los mismos que se establecen por la nor
mativa oficial para las escuelas superiores de primera ensefianza, si bien 
con una ordenaci6n interna que permitiese el ajuste a los perf odos de 
practicas de los alumnos de la Normal. Las variaciones que en tema de 
horarios se establecen para las escuelas primarias siempre son de aplica
ci6n alas escuelas anejas 13

• 

ciones debido alas distintas ubicaciones que tuvo. 
11 

Organizaci6n que debi6 de sobresalir y destacar, respecto a los modelos existentes en las escue
las primarias de la epoca, puesto que fue objeto de reconocimiento por parte de !as autoridades 
locales y provinciales, y objeto de referencia por parte del magisterio de la capital y la provin
cia. 

12 La memoria de! primer afio de funcionamiento de la Normal de Albacete retleja las siguientes: 
Lectura, Escritura, principios de Religion y Moral, Gramatica castellana y ortograffa, Principios 
de Aritmetica y Geograffa e Historia de Espana. Se trata del currfculo establecido por el Plan 
Provisional de 1838. 

13 Asf, una comunicaci6n del Rectorado de 2 de julio de 1864 dispone queen la Escuela Practica 
de la Normal de Albacete, al igual queen todos los centros de primera ensefianza, se proceda a 
una reducci6n de !as horas de clase durante la canfcula " ... a hora y media, desde !as ocho hasta 
!as nueve y media de la maiiana". Archivo de la Escuela de Magisterio de Albacete -en adelante 
AEMA- leg. 11. 
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d) En lo referente al desarrollo de la jornada escolar, con pocas varia
ciones, se aplic6 el modelo propio de la epoca 14

• 

e) Nos referimos por ultimo, al tema de la evaluaci6n del rendimiento 
escolar de los alumnos de la secci6n superior de la Escuela Practica. Refe
rencia que obedece, no tanto al interes en reparar en el numero o tipo de 
examenes empleados, cuanto en la resonancia social que, estas "competi
ciones de examinandos" y los premios que en las mismas se otorgaban, 
tuvieron en la sociedad albacetense de la epoca. En la sociedad albaceten
se, en general, y en sus autoridades locales, en particular. Llegando, en es
te ultimo caso, a provocar enfrentamientos interinstitucionales 15

• El fondo 
de la cuesti6n parece que consisti6 en la disputa por el protagonismo en la 
presidencia de los examenes de los alumnos de la Escuela Practica, dado 
su caracter publico y de "solemne competici6n". Y el triunfo parece que 
se decant6 por la "autoridad academica" frente a la "autoridad polftica" 16

• 

En cualquier caso, el Director de la Normal recibi6 la afectuosa felicita
ci6n del Rectorado por los buenos resultados de los alumnos en los exa
menes 17

• 

Un suceso semejante, aunque probablemente con mas altas repercusio
nes, aconteci6 en 1878 en la Escuela Normal de Avila. Dicho conflicto 
motiv6 una resoluci6n de la Direcci6n General de Instrucci6n Publica, de 
la cual se hace traslado a la Normal de Albacete y en la que parece resol
verse definitivamente este tipo de conflictos al establecer en el escrito 

14 Oraci6n de entrada, control de asistencia, explicaci6n del profesor en forma de lecci6n magis
tral, actividades y ejercicios complementarios, etc. 

15 Como ya hemos expuesto, la Escuela Practica, como centro anejo a la Escuela Normal, depende 
desde su creaci6n, en su organizaci6n y funcionarniento, de! Maestro-Regente de la rnisma y de! 
Director de la Escuela Normal, yen su mantenimiento y dotaci6n, de! Ayuntarniento de la ciu
dad, como ocurre con !as demas escuelas de instrucci6n primaria de la capital. El natural y ne
cesario entendimiento entre ambas instituciones -Ayuntamiento y Escuela Normal- se ve dete
riorado en el afio 1865 como consecuencia de! rechazo por parte de! Director de la Normal ante 
!as responsabilidades que intenta asurnir Ja Junta Local de Instrucci6n primaria que preside el 
Alcalde. A rafz de una visita de inspecci6n de! Alcalde con la Junta Local a la Escuela Practica, 
en la primavera de! afio 1865, se produce un enfrentamiento con la Direcci6n de la Escuela 
Normal que obliga a la intervenci6n de! Rector, el cual ernite un largo informe tecnico deslin
dando !as competencias inspectoras de una y otra autoridad e intenta poner paz en el tema 
AEMA, leg. 11. Escrito fechado el dfa 6 de junio de 1865. 

16 Mariano Tejada, como Director de la Normal, suspendi6 la realizaci6n de los examenes en las 
primeras fechas previstas, y los convoc6 una semana mas tarde, celebrandose con la presencia 
de la Junta Provincial de Instrucci6n Primaria y con la destacada ausencia en los mismos de Ios 
miembros de la Junta Local. 

17 AEMA: Leg, 11. Se puede seguir la larga e insulsa disputa a traves de la correspondencia con el 
Rectorado a lo largo de! mes de junio de 1865. 
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" ... que a tenor de la legislaci6n vigente, los exdmenes de los niiios de las 
Escuelas Prdcticas agregadas a Escuelas Normales deben ser presididos 
por el Director de la Escuela Normal, y no por el Presidente de la Junta 
Local de Primera Enseiianza"18

• 

Al margen de tales disputas, merece destacarse la excelente acogida 
que tales competiciones escolares tenfan en la sociedad albacetense y la 
meritoria labor que, en este sentido, siempre se le reconoci6 con toda jus
ticia al profesorado de la Escuela Practica19

• 

2. El Profesorado de la Escuela Practica 

A lo largo del perfodo que estudiamos, la Escuela Practica de la Nor
mal de Albacete, en su condici6n de escuela superior, consta de dos sec
ciones: la elemental y la superior. 

La atenci6n profesional de este tipo de centros corresponde a dos 
maestros: el Maestro Regente, encargado de la direcci6n de la secci6n su
perior, y el Maestro Auxiliar, que hace lo propio con la secci6n Elemen
tal. El Maestro Regente ostenta, ademas, la responsabilidad general del 
Centro bajo la dependencia de la Direcci6n de la Escuela Normal. 

Sus obligaciones docentes son las propias de cualquier maestro supe
rior de la epoca mas ]as derivadas del especffico caracter de centro practi
co agregado. Asf, el Regente, ademas de sus ocupaciones al frente de la 
Escuela Superior de la capital, se encarga de la catedra de Teorfa y Practi
ca de la Lectura y Escritura, asignatura presente en el plan de estudios de 

18 AEMA, leg. 11. 
19 La Junta Provincial de Instrucci6n Publica, cuyos miembros siempre son invitados a los exame

nes, manifiestan su complacencia y reconocimiento en repetidas ocasiones, adoptandose, en va
rias de sus reuniones, acuerdos de trasladar felicitaci6n a Ios profesores del establecimiento. 
AEMA, leg. 30. Se conservan distintos escritos dirigidos al Director de la Escuela Normal en 
este sentido. Asf los de fecha: 12-06-75, 21-06-76, 22-06-77 y 03-07-79. En algun caso, la Junta 
provincial, llega mas alla de la protocolaria felicitaci6n: "Por el Sr. Maeragh se expuso por sf y 
a nombre de la Comisi6n de esta Junta que asisti6 a Los extimenes de la Escue/a Prtictica Nor
mal de esta capital, en el presente mes, la grata impresi6n que experimentaron sus sefior[as du
rante el acto, en vista de la buena educaci6n e instrucci6n que demostraron Los alumnos que 
concurren a la citada Escue/a, dirigida por el profesor Valentin Gimenez y el pasante Vicente 
Argudo, revelando ademtis del excelente aprovechamiento en todas fas asignaturas, buen sis
tema y metodos de ensefianza, por cuya raz6n proponen a ambos maestros para un oficio de 
merito; y la Junta untinimemente acord6 de conformidad, ordenando se comunique este parti
cular al Sr. Director de la Escue/a Normal, a fin de que se sirva transcribirlo a Los interesados, 
para satisfacci6n de los mismos y demas efectos en su carrera". AEMA, leg. 30. Oficio del 
Gobemador dirigido al Director de la Escuela Normal y fechado el 22 de junio de 1877. 
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la Normal a lo largo de todo el siglo. Portal dedicaci6n extraordinaria no 
percibe ninguna compensaci6n econ6mica por parte de la Diputaci6n20

• 

Por lo que respecta a la figura del Maestro Auxiliar poco podemos 
afiadir a lo expuesto respecto a sus obligaciones21

, dado que, como su 
nombramiento indica, sus responsabilidades no van mas alla de las pro
pias de un maestro de primera ensefianza, yen su dedicaci6n a la Normal, 
a la mera ayuda y colaboraci6n en las tareas propias del Maestro Regente. 

Los archivos consultados nos han permitido rescatar la relaci6n, casi 
completa, del conjunto de maestros que, a lo largo del siglo, ejercieron su 
funci6n como Regentes o Auxiliares de la Escuela Practica de Albacete22

• 

2.1. MAESTROS REGENTES DE LA ESCUELA PRACTICA. 

VALENTiN JIMENEZ MARTiNEZ: 

Valentfn Jimenez Martinez era Maestro de Escuela Superior23 comenz6 
su larga andadura profesional24 como Maestro de la escuela publica de 

20 Esta circunstancia es propia de practicamente todas !as Escuelas Normales de Espana. El reco
nocimiento de algun tipo de gratificaci6n siempre habfa sido objeto de reivindicaci6n por los 
Maestros Regentes a sus respectivas Corporaciones provinciales. Uno de los primeros en con
seguir ta! reconocimiento habfa sido Francisco Ruiz Morote, que desde mediados de los sesenta 
habfa sido agraciado con una asignaci6n de 500 ptas. anuales por parte de la Diputaci6n de 
Ciudad Real. Amparado en ta! precedente, el Regente de la Escuela Practica de Albacete, Va
lentin Gimenez, junto a sus colegas de otras 34 escuelas, en octubre de 1.872, firma el escrito 
dirigido al Ministro de Fomento, en el que a S.E. " ... suplican se digne disponer que, coma com
pensaci6n al trabajo extraordinario desempeiiando una catedra diaria en la enseiianza de los 
alumnos de /as Escue/as Nonnales, /as Diputaciones provinciales consignen desde luego en sus 
respectivos presupuestos adicionales ... , coma gratificaci6n a los Regentes, la cantidad de 500 
ptas. anuales, sin perjuicio de ordenarlo as[ en la nueva fey de lnstrucci6n Publica que se va a 
plantear ... " Escrito impreso, fechado en 15 de octubre de 1.872. Se conserva un ejemplar en: 
AEMA, leg. 26. 

21 
A partir de julio de 1877, la Direcci6n General de Instrucci6n Publica comunica a la Normal de 
Albacete, que se declaran no compatibles con los cargos de Regente de Escuela Practica los de 
maestro interino de la misma, Secretario o Auxiliar de otra Escuela Practica. Declaraci6n adop
tada a rafz de una sentencia en este sentido en la Normal de C6rdoba. 

22 
En algunos caso la investigaci6n nos ha permitido la recuperaci6n de interesantes datos de! cu
rriculum profesional de estos profesores, datos que hacemos constar en !as paginas siguientes. 

23 
Titulado con la nota de Sobresaliente, como alumno de la Escuela Normal Superior de Maestros 
de Albacete. Titulaci6n que obtiene a los 23 aftos de edad. y que se le expide con fecha 06-10-
1.845, siendo uno de los alumnos de la primera promoci6n de la E.N.M.A. 

24 
Con fecha 01-01-1.864, en su hoja de servicios constan certificados un total de 17 aiios, 8 me
ses y 29 dfas. 
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Casas de Ves25 "con buen pie" segun el decir de la tierra26
• Su acceso a la 

Escuela Practica de la Normal de Albacete se efectua ya en la condici6n 
de Regente27 y profesor de Caligraff a Geometrfa28

• 

Fue tambien Maestro de la Escuela Superior de Albacete29 y miembro 
de distintos tribunales de examenes, tanto para maestros30 como para 
alumnos31

. 

25 
En la provincia de Albacete, con la dotaci6n anual de 3.300 reales de retribuciones y casa. Pres
t6 servicios desde el primero de Octubre de 1.845 hasta treinta y uno de Diciembre de 1.846. 

26 
La Corporaci6n Municipal de la localidad valora efusivamente la labor profesional y la conduc
ta polftica y moral observada por el Sr. Maestro en los siguientes terminos: 
"El profesor de Instrucci6n Primaria Valentin Gimenez, ... que tuvo a su cargo la ensenanza 
publica de nifios de esta villa, constantemente observ6 una conducta politica y moral de todo 
punto irreprensible, habiendo merecido, tanto por ello, cuanto por su delicada ilustraci6n y fi
nos modales, el mas singular y general aprecio de este vecindario, yen particular de su prime
ra clase, en la que todavia se conservan gratos recuerdos de aquel excelente funcionario bajo 
todos conceptos, incluso el de su decidida adhesion a /as instituciones liberates. ".AEMA., leg. 
18. Copia certificada por el Director de la E.N. de! documento original que firman Las Salas 
Capitulares de Villa de Yes. 

27 
Plaza a la que oposit6 en julio de 1.847 y para la que fue nombrado por el Ayuntamiento de la 
capital con fecha 2 de agosto de dicho afio; nombramiento aprobado por el Jefe Polftico con fe
cha 14 de! mismo mes. Ocup6 este cargo desde la citada fecha de su primer nombramiento, has
ta el momento de su muerte, cesando en el cargo en los momentos de suspensi6n de la Escuela 
Normal, y volviendo a encargarse de la regencia de! Centro con motivo de cada reapertura. 

28 
Delos alurnnos aspirantes a Maestros en la E.N.M.A. Funci6n docente que compatibiliz6 con 
su cargo de Regente de la Escuela Practica Agregada desde su nombramiento en 1.846 hasta 
1.849 en que se suprimi6 la Escuela Normal de Albacete. 

29 
Desde la supresi6n de la E.N.M.A. (fin de! curso 1.848-49), hasta su reapertura ( 06-01-1.860). 
Durante este perfodo, la Escuela Practica pasa a ser Escuela Superior de la capital. 

30 
Vocal de la Comisi6n de Examenes y Miembro de! Tribunal de Censura para !as oposiciones de 
Maestros de J.P. El cumplimiento de sus obligaciones como miembro de ambos tribunales me
reci6 el siguiente juicio de! Secretario de la Comisi6n Superior de I.P. de Albacete: 

31 

"Habiendo desempenado todos estos cargos a satisfacci6n de esta Comisi6n. el Sr. Gimenez, 
tanto por su instrucci6n, aplicaci6n, celo y extensos conocimientos en su profesi6n, cuanto por 
su ejemplar conducta moral y politica, ha adquirido el mejor concepto en todos senti
dos ... ".AEMA, leg. 18. Copia de la certificaci6n original que expide la Secretarfa de la Comi-
si6n Superior de I.P. de Albacete, con fecha 07-01-1.856. 
En su expediente figura un Certificado Honorffico, expedido en ocho ocasiones por el Ayunta
miento de Albacete con motivo de los examenes generales de !as Escuelas Publicas de la ciu
dad, durante el tiempo en que Valentin Gimenez esta al frente de la Escuela Superior de Ninos. 
El contenido de !as certificaciones que expide el Secretario de la Corporaci6n con motivo de los 
examenes celebrados al final de los cursos 1.851-52 a 1.859-60 es casi exactamente el mismo, y 
dice asf: "Reunida hoy la Corporaci6n Municipal en sesi6n ordinaria, cerciorada de/ expedien
te instruido con motivo de los ultimos examenes generates de /as Escue/as de Ninos de ambos 
sexos, y estando en el caso de designar los Profesores a quienes, segun se ofreci6 en el pro
grama aprobado para la celebraci6n de aquellos, haya de expedirse certificado honorifico, 
por haber presentado mayor numero de alumnos merecedores de premio, acord6 por unanimi-
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Fue autor de Nociones de Geometria puestas al alcance de los niflos, 
libro que en afio 1.864 habfa agotado su primera edici6n de 2.000 ejem
plares. Durante los afios de su larga experiencia profesional, Valentin 
Jimenez se responsabiliz6, ademas, con caracter provisional, de numero
sas ocupaciones tanto academicas y escolares33

, como extraescolares34
• 

JOSE PLANA GARCIA 

Antes de su llegada a la Escuela Practica de la Normal de Albacete, Jo
se Plana habfa sido Maestro de la Escuela Superior de nifios en Manzana
res (Ciudad Real)35

• Ocup6 el cargo de Regente de la Escuela Practica al
bacetense durante mas de diez afios36

, simultaneando la regencia con las 
clases como profesor auxiliar de Lectura y Escritura en la ENMA37

• 

dad de votos, se librara el mencionado documento a Javor de Valentin Gimenez, Maestro de la 
Escue/a Superior de la Villa. " AEMA, leg. 18. Figuran !as ocho copias de !as certificaciones 
municipales sobre los Premios Honorfficos obtenidos. 

33 -Secretario de la Junta de Examenes para aspirantes a plaza de Oficial Noveno de Hacienda Pu
blica en 1.850. 
-Vocal de la Comisi6n Superior de Instrucci6n Primaria de Albacete, desde 14-01-1 .857 hasta 
diciembre de! mismo afio, en que se constituy6 la Junta de Instrucci6n Primaria de la provincia. 
-Catedratico Interino de Lectura, Escritura, Aritmetica y Conocimiento Practico de Mapas 
Geograficos en el Instituto de Segunda Enseiianza de Albacete, desde 01-10-57 hasta 08-04-58. 
-Comisionado para la Inspecci6n de !as Escuelas Publicas de Letur (Albacete), por el Gobierno 
de la Provincia con fecha 04-11-58. 
-Maestro de Escuela Publica en Barcelona, nombrado el 14 de enero de 1.861, por concurso, 
con el sueldo de 8.000 reales anuales, si bien, por razones familiares, renuncia al nombramien
to, siendole admitida y declarandole con opci6n a escuelas de! expresado sueldo. 

34 
-Vocal de la Junta Provincial para la operaci6n de! Censo General de Poblaci6n, segun Instruc
ci6n de 01-11-60. 
-Examinador de Letras, Firmas y Papeles Sospechosos, cargo para el que se le nombra desde 
Gobierno Civil el 19 de enero de 1.857, con arreglo a la R.O. de 05-09-1.844. 

35 
Plaza obtenida por oposici6n y para la cual fue nombrado con fecha 11-08-84 y el haber anual 
de 1.625 pesetas. Toma posesi6n ante el Alcalde de la poblaci6n manchega el dfa 27 de! mismo 
mes y ces6 en este destino con fecha 25-05-85. 

36 
Nombrado con fecha 18-04-85 y efectuada la toma de posesi6n el dfa 23 de mayo. Ocup6 el 
cargo hasta el dfa 24 de junio de 1.896, fecha en la que ces6 por haber tornado posesi6n de igual 
destino en la Escuela Normal de Oviedo. Nombrado con sueldo de 1.666 ptas., si bien con fecha 
06-08-90 por R.O. de la Direcci6n General de I.P. se le concede el "sueldo legal de 1.900 ptas'', 
aumento salarial justificado "por haber excedido esta poblaci6n -Albacete- de 20.000 habitan
tes en el censo ultimo". 

37 
Con la gratificaci6n anual de 375 ptas. Confirmado en el cargo por la Direcci6n General de I.P. 
con fecha 01-07-87 y diligenciada su posesi6n ante el Claustro de la Escuela Normal el 31 de 
mismo mes, si bien con efectos de! dfa de su nombramiento. Su cese en el cargo se efectu6 con 
la misma fecha que el de Regente. 
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JUAN ANTONIO PEREZ DE LA OSA 

Juan Antonio Perez realiz6 estudios de ensefianza media en Albacete38 

y de ensefianza superior en Granada39
, obteniendo el tltulo de Maestro de 

Primera Ensefianza Normal en Madrid, con fecha 21-03-1.893. 
Su primera experiencia profesional la tuvo en la Escuela Elemental de 

Ninos de La Gineta (Albacete)40
, accediendo desde esta plaza a la Escuela 

Practica Agregada de la ENMA como profesor auxiliar41
, en un primer 

momenta, y como Regente posteriormente42
. 

ANTONIO BORJA JIMENEZ 

Antonio Borja Jimenez43 lleg6 a la capital manchega con sus tltulos de 
Maestro de Primera Ensefianza44

, asl como los de Bachiller y Licenciado 
en Filosofia y Letras45

; con cinco oposiciones aprobadas46 y con un expe
diente repleto de meritos47

, y de experiencia: miembro de distintos tribu-

38 
Tftulo de Bachiller, obtenido en el Instituto de Segunda Ensefianza de Albacete. 

39 
Estudios de Filosoffa y Letras (dos cursos) y de Derecho (dos cursos) en la Facultades corres
pondientes de la Universidad Literaria de Granada. 

40 
Plaza obtenida por oposici6n, dotada con una retribuci6n anual de 1.100 ptas. Fue nombrado 
con fecha 15-04-1.887. Ocup6 la plaza desde el 30 de Abril de 1.887 -fecha en que tom6 pose
si6n- hasta el 30 de Diciembre de! afio 1.895. 

41 
Con un sueldo anual de 1.375 ptas. Nombrado mediante concurso por la Direcci6n General de 
J.P., el 24 de Noviembre de 1.895 y efectuada la toma de posesi6n el dfa 31 de Diciembre si
guiente. Por R.O. de fecha 27-07-98 es nombrado propietario de! destino de Auxiliar de la Es
cuela Practica, aumentando sus emolumentos a I .650 pesetas. 

42 
Fue Regente de la Escuela Practica de la E.N.M.A., desde 24 de febrero de 1.896 hasta 12 de 
septiembre de 1.897. Fue, ademas, Profesor de Teorfa y Practica de Lectura y Escritura en la 
Escuela Normal de Albacete, durante el curso 1.896-97, y Profesor encargado de la ensefianza 
especial de Sordomudos, durante el curso 1.896-97. 

43 
Natural de Ecija (Sevilla). Nacido en el afio 1.838. 

44 
Superior, obtenido tras sus estudios (cursos 1.855-58) en la Escuela Normal de Sevilla, y expe
dido con fecha 24-12-58. Y Normal, por la Escuela Normal Central, expedido con fecha 20-12-
84. 

45 
Tftulo de Bachiller, en el Instituto de Segunda Ensefianza de Sevilla (cursos 1.863-69), y expe
dido el 28-06-70. Y tftulo de Licenciado en Filosoffa y Letras, por la Universidad Literaria de 
Sevilla (cursos 1.870-73), expedido el 29 de mayo de 1.879. 

46 
Tres en la ciudad de Sevilla, en los afios 1860, 1.866 y 1.867; una en Cordoba, en el afio 1.861; 
y otra en Cadiz, en el afio 1.865. Siendo en todas aprobado con altas calificaciones. 

47 
-Menci6n Honorffica, publicada en la Gaceta de Madrid de! dfa 26 de septiembre de 1.893. 
Concedida por formar parte en los tribunales para oposiciones de Maestros de! Distrito Univer
sitario de Madrid. 
-Voto de Gracia por sus servicios en !as escuelas y cargos desempefiados siguientes: dos de! 
Ayuntamiento de Segovia, uno de! Inspector General de Instrucci6n Publica, cuatro de la Junta 
provincial de Segovia, cinco de! Claustro de Profesores de la Normal de dicha ciudad; uno de! 
Cura Parroco de San Pedro de la misma, y otro de! Ayuntamiento de Baeza. 
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nales de examenes para maestros48, conferenciante sobre un amplio tema
rio49, ponente en congresos50

, etc. Su experiencia docente se inici6 como 
Maestro de escuelas publicas en municipios de distintas provincias de 
Andalucfa51

• Ejercio tambien como Inspector provincial de primera ense
fianza en Huelva yen Valencia52

• 

Sus ultimos servicios docentes, antes de incorporarse a su destino en 
Albacete, los presto como Regente de la Escuela Practica de la Normal de 
Maestros de Segovia53 y Maestro de la Escuela Superior de nifios de Bae
na54. Llega a Albacete como Maestro Propietario de la Escuela Practica 
Agregada a la E.N.M.A. y Regente de la misma. Nombrado a traves de 
concurso de ascenso por R.O. de fecha 14 de Agosto de 1.897, con el 
sueldo anual de mil novecientas ptas., y emolumentos legales correspon
dientes. Torno posesion el dfa 1 de Septiembre. 

2.2. OTROS PROFESORES DE LA ESCUELA PRACTICA: 

JOSE MARiA VILLOTA ALCARAZ 

Jose Maria Villota obtuvo su titulacion de Maestro Elemental y Supe-

48 
Vocal de Tribunal para examenes de Maestros en !as Escuelas Normales de: 
-Sevilla, en junio de 1.872. 
-Segovia, durante el perfodo 1.893-1.895. 
-Madrid, designado en cinco ocasiones, para cubrir las vacantes de Maestros del Distrito Uni-
versitario de la capital de Espana. 

49 Sobre temas diferentes en las Conferencias Pedag6gicas, celebradas en Valencia, en agosto de 
1.887. 

50 Participante en el Congreso Pedag6gico Hispano-Portugues-Americano, en abril de 1.892, yen 
representaci6n de la Escuela Normal de Segovia. 

51 
-Maestro de !as Escuelas publicas elementales de Guillena y El Arrabal, en la provincia de Se
villa, y de Grazalema, en la provincia de Cadiz. Plazas obtenidas por oposici6n y ocupadas du
rante tres cursos academicos. 
-Maestro de la Escuela Superior de nifios de Montilla, tras la rehabilitaci6n profesional expedi
da en 16 de abril de 1.867. Ocupa este destino desde el 30 de marzo de 1.868, hasta el 4 de 
agosto de! mismo afio. 

52 
Nombrado por Real Orden y habiendo prestado los siguientes servicios: en la provincia de 
Huelva, desde 12 de julio de 1881 hasta 8 de abril de 1.884 y desde 12 de febrero de 1.886 hasta 
30 de junio de 1.887; en la provincia de Valencia, desde 14 de febrero de 1.887, hasta 30 de ju
nio de! mismo afio. 

53 
Nombrado por concurso de ascenso. Ocup6 el cargo desde el dfa 14 de julio de 1.890 hasta el 
30 de septiembre de 1.895. Fue tambien, Profesor Auxiliar de Lectura y Escritura en la Escuela 
Normal de Maestros de Segovia, durante estos cinco cursos academicos. 

54 
Desde el dfa I 2 de octubre de 1.895, hasta eI dfa 30 de agosto de 1.897. Nombrado por concurso 
de traslado. 
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rior en la ENMA55 y accedi6 como Maestro de la Escuela Practica Agre
gada a la E.N.M.A., con sueldo anual de 3.333 reales. Desempefi6 la plaza 
como auxiliar interino desde el 6 de agosto de 1.861 hasta el 13 de di
ciembre del mismo afio. Con esta fecha, y en virtud de oposici6n, fue 
nombrado auxiliar en propiedad56

• 

JOSE CLARO BARBERA 

Maestro Auxiliar de la Escuela Practica de la ENMA, plaza a la que 
accede por oposici6n y es nombrado por el Rectorado con fecha de 28-05-
67 .57. Presenta su dimisi6n con fecha 10-06-75 al haber sido nombrado 
por la Direcci6n General Maestro de la Escuela Publica de la Casa de Mi
sericordia. 

DIEGO CORREDOR GARCIA 

Maestro Auxiliar Interino de la Escuela Practica Agregada a la 
E.N.M.A. Nombrado por la Junta Provincial de Instrucci6n Primaria de 
Albacete con fecha 10 de Junio de 1.875. Cesa en su destine el dfa 8 de 
noviembre de ese mismo afio. 

VICENTE ARGUDO CANDEL 
Nacido en Priego (Cuenca) en el afio 1.837. Auxiliar de la Escuela 

Practica de la E.N.M.A., con sueldo de 833,25 ptas. anuales. Nombrado el 
15-10-7 5 y tomada posesi6n el 8 de noviembre del mismo afio. Ces6 en el 
cargo el dfa 19 de julio de 1.878 al ser nombrado, por concurso de ascen
so, Maestro de la Escuela Publica Elemental de Tobarra (Albacete). 

ANTONIO IN/ESTA MARTiNEZ58 

Maestro Auxiliar Interino de la Escuela Practica Agregada a la ENMA. 
Nombrado el 8 de Octubre de 1.89459

• Ocupa este destine hasta el 31 de 
Diciembre de 1.895 en que ces6 al haber tornado posesi6n el propietario 

55 
Tftulo de Maestro de Escue!a Elemental, como alumno de la E.N.M.A., con la nota de "Bueno". 
Tftulo expedido con fecha 20-09-61. Tftulo de Maestro de Escuela Superior, como alumno de! 
mismo Centro y con la misma calificaci6n. 

56 Con fecha 31-01-64, el Director de la E.N.M.A. certifica en su expediente un total de 
2 afios, 5 meses y 25 dfas de servicios. A.E.N.A., leg. 18. 

57 
Nombrado con el haber anual de 333,300 escudos. Le fue dada la posesi6n por el Alca!de
Presidente de la Junta Local de 1.P. de Albacete el IQ de Julio siguiente. 

58 
Nacido en Albacete en el afio 1.877. Tftulo de Maestro de Primera Ensefianza Superior, obteni
do por la E.N.M.A. y expedido por el Ministerio de Fomento con fecha 9 de Octubre de 1.993. 

59 
Por el Rector de la Universidad Literaria de Valencia, con sueldo anual de 1.375 ptas. Tom6 
posesi6n el 17 de Octubre de 1.894. 
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de la plaza, Juan A. Perez de la Ossa. 

PRUDENCIO VIDAL JIMENEZ ALCANTUD 

Maestro Auxiliar Interino de la Escuela Publica Superior de Nifios 
Agregada a la E.N.M.A. Nombrado el 16 de Julio de 1.896 por el Rector 
de la Universidad Literaria de Valencia con el sueldo anual de 1.900 ptas. 
Toma posesi6n del cargo el 1 de Septiembre del mismo afio y cesa el afio 
siguiente, el mismo dfa, por haber tornado posesi6n de la plaza en propie
dad, Antonio Borja Jimenez. 

3. Las Practicas de los Alumnos de la Normal 

La formaci6n practica de los alumnos de la Normal albacetense, lexis
tfa? len que consistfa?, lCOrrespondfa a un esquema de trabajo estableci
do?, lSe correspondfa con los actuales modelos de practicas de ensefianza 
en las Escuelas de Magisterio? Intentamos la contestaci6n a estos interro
gantes a traves de dos vfas: la legislaci6n del perfodo sobre organizaci6n 
de las Normales, por una parte, y la informaci6n disponible sobre funcio
namiento de la ENMA, por otra. 

En lo referente a la primera de las fuentes, durante la primera etapa de 
funcionamiento de la Escuela Normal de Albacete (1842 a 1849), son mf
nimas las referencias que encontramos en la legislaci6n sobre Escuelas 
Normales en relaci6n al tema de las practicas de ensefianza para los alum
nos que aspiran a ser Maestros60

• 

La primera disposici6n detallada sobre actividades practicas de los 
alumnos aspirantes a Maestros la encontramos en el Reglamento de Es
cuelas Normales de 15 de mayo de 1849, aunque la referencia no sea es
pecffica de lo que entendemos por las practicas escolares61

• 

Sf encontramos, en cambio, una alusi6n directa a las practicas escola
res en las disposiciones inmediatas siguientes. En efecto, en una circular 
de Gil de Zarate de 4 de octubre de 1849, ya se detalla la organizaci6n de 
las practicas escolares, indicandose los grupos a formar, turnos de desa-

60 S6lo el Reglamento organico de 1843 nos ofrece algun dato al respecto en su artfculo 5l2 al es
pecificar que la asignatura "Sistemas y Metodos de Ensefianza" debfa contar con unos ejercicios 
practicos a desarrollar en la Escuela Practica bajo la direcci6n de! Maestro Regente. 

61 El artfculo 49 de! mismo establece que la hora y media de duraci6n de cada lecci6n escolar de
bfa distribuirse en dos partes. La primera estarfa dedicada a la exposici6n de! tema por parte de! 
profesor y la segunda a la realizaci6n de ejercicios practicos de los alumnos sobre los conteni
dos de !as distintas materias. Evidentemente no alude el Reglamento de! 49 a !as practicas esco
lares a !as que nos referimos. 
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rrollo y actividades a desarrollar por parte de los alumnos62
• 

Posteriormente, en la Ley Moyano, se Hegan a considerar las Practicas 
como una asignatura mas del plan de estudios, y en el Plan de 1858 se 
concretan ya los periodos para practicas de ensefianza en la Escuela Ane
ja, sefialandose el segundo semestre para los alumnos de estudios elemen
tales y especificando incluso, como actividades a desarrollar durante el 
periodo practico, la ocupaci6n en tareas relacionadas con el regimen y di
recci6n de la escuela63

• 

Las disposiciones de los liberales de finales de los sesenta, en sus afa
nes por defender la libertad de ensefianza, repararan tambien en las practi
cas de ensefianza, determinandose en el afio 1869 que los alumnos que no 
optasen por la realizaci6n de las practicas de ensefianza en las Escuelas 
Anejas deberfan pasar un examen practico para demostrar el dominio de 
estos conocimientos, si querfan poder acceder a la expedici6n del tftulo de 
Maestro. 

A partir de los afios setenta, y en lo que a legislaci6n general se refiere, 
la preocupaci6n de la administraci6n educativa estatal ira languideciendo 
y el tiempo ira debilitando la atenci6n hacia las practicas escolares de los 
estudiantes de Magisterio. 

En lo que respecta a la Escuela Normal de Albacete, tras su restaura
ci6n en 1.860 y a lo largo de los primeros afios, sabemos que los alumnos 
de la Escuela, de acuerdo con el plan de estudios vigente de 1858, asisten 
altemativamente a la Escuela Practica durante el segundo semestre del se
gundo y tercer afio de estudios. 

Ya en los afios ochenta, concretamente desde el curso 1.884-85 y ya 
practicamente hasta final de siglo, se establece como periodo de practicas 
desde el dfa 8 de enero hasta el dfa 20 de mayo, o sea, a lo largo del se-

62 Entre otras, se Jes asignan practicas como: 
I'! Espectadores de la marcha de la escuela. 

2-'! Jnstructores o monitores de secci6n. 

3-'! lnspectores de clase. 

4 ~ Jnspectores de orden. 

5 ~ Ayudantes. 

6~ Maestros 

Artfculo 14 de la Circular de 4 de octubre de 1849. 
63 Tambien se establece la obligatoriedad de efectuar estas practicas de enseiianza para los alum

nos aspirantes al tftulo de Maestro Superior. Poca especificaci6n mas se encuentra en la legisla
ci6n de esta epoca sobre las actividades a desarrollar, por lo que cabe suponer que ta! determi
naci6n quedaba en manos de los equipos docentes de cada Escuela Normal. 
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gundo y tercer trimestre del curso academico. 
Con el animo de conseguir la adecuada organizaci6n de las practicas 

escolares, el Regente de la Escuela Practica y el Director de la Normal es
tablecen al principio de cada curso academico, un plan de organizaci6n 
del alumnado de segundo afio, que se basa en la formaci6n de pequefios 
grupos, generalmente entre dos y seis alumnos. La formaci6n de los gru
pos de alumnos en practicas se adecuaba a la ocupaci6n de los turnos de 
presencia en la escuela Practica que previamente se establecfan64

• 

Cada turno o grupo de alumnos, visitaba la Escuela Practica dos dfas a 
la semana, generalmente alternos. Su actividad en el centro, ademas de la 
observaci6n de la labor docente de los maestros y las orientaciones que 
estos Jes daban, se centraba basicamente en la practica como ensefiante de 
las clases de Gramatica Castellana y de Aritmetica y Geometrfa65

. 

El Reglamento de 29 de agosto de 1898 y un Real Decreto de 29 de 
septiembre del mismo afio vienen a incorporar una doble novedad en lo 
referente a la organizaci6n de las Escuelas Anejas. Por una parte, se orde
na que la Escuela practica graduada aneja a cada Escuela Normal ha de 
constar con tres secciones; por otra, para proceder con la mayor economfa 
posible a la atenci6n de dichas secciones, se establece la creaci6n de las 
denominadas Auxiliarfas, y la posibilidad de que tal funci6n de profesor 
auxiliar de secci6n la puedan desempefiar alumnos aventajados aspirantes 
al magisterio con el estipendio mensual de quince pesetas cada uno66

. 

Rompiendo la t6nica habitual, la Corporaci6n municipal acepta por 
unanimidad la doble propuesta que en este tema se hace desde la Escuela 
Normal67

• 

64 De esta forma, durante el tiempo de pn'icticas escolares, la escuela Aneja siempre contaba con 
alumnos de la Normal, pero en numero reducido, para un control mas adecuado. 

65 Unicamente estas dos materias eran de obligada explicaci6n por parte de los alumnos en practi
cas. Sus clases tenfan una duraci6n establecida de media hora. Un total, pues, de una hora se
manal de practica docente directa. 

66 En prevision de incorporar estas novedades al comienzo de! curso y evitar atrasos, con fecha 22 
de septiembre, el Director de la Escuela Normal y el Regente de la Escuela Practica dirigen es
crito al Alcalde de Albacete comunicando !as novedades contenidas en el Reglamento y Decre
to mencionados y elevando a la Corporaci6n municipal una doble propuesta: por una parte, !as 
reformas que a juicio del profesorado son preciso hacer en la Escuela practica para la instala
ci6n de !as tres secciones con que ha de contar el centro; por otra, los nombres de los tres alum
nos mas aventajados, entre los aspirantes al Magisterio para que " ... provisionalmente, y con Ja 
remuneraci6n de quince pesetas mensuales a cada uno, presten los servicios de Auxiliares de 
los tres grados en que dicha Escuela se divide ... ". AEMA: Leg., 29. Oficio fechado en 13-10-
1899 que dirige el Alcalde de! Ayuntamiento de Albacete al Director de la ENMA. 

67 Los alumnos propuestos y nombrados fueron: David Ruiz Pasquet, Juan Saguer Rodriguez y 
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En relad6n con los sistemas empleados para la evaluaci6n de las Prac
ticas de Ensefianza de los alumnos de la ENMA, resefiamos a continua
ci6n, la referenda mas directa que disponemos en relaci6n con este tema: 

"Los alumnos de 2 g y 3 g aiio asisten alternativamente a la Escue la Prdctica 
durante los seis ultimos meses del curso. - La hoja de estudios, o historia escolar 
que se lleva de cada joven contiene despues de las calificaciones de aptitud y 
conducta, la de aprovechamiento en sus estudios, probado en exdmenes de tri
mestre ante los profesores, y a la vista del publico tambien, cuando ha termina
do el curso ". 68 

Para concluir hemos de manifestar que la Escuela Practica de la Nor
mal de Albacete, si bien desde el punto de vista de su dotaci6n material 
atraves6 momentos de dificultad a lo largo del siglo, desde el punto de 
vista pedag6gico y profesional fue altamente considerada por los maestros 
albacetenses de la epoca. 

Su profesorado fue muy reconoddo en la dudad y en la provincia, 
siendo la celebraci6n de los examenes publicos de los alumnos del Cen
tro, tal y como hemos podido comprobar, uno de los momentos en que las 
autoridades locales y provindales manifestaban este reconocimiento. Si 
bien, no fue el "modelo" ideal que desde su origen se pretendfa, fue sin 
duda, un "modelo" de referenda para el magisterio de la provinda. 

Marcelino Martinez Escribano. 
68 AEMA, Leg., I 0. Se conserva el borrador de! citado informe, cuyo texto definitivo serf a fecha

do el 2 de enero de 1866. 
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Cuadro n2 1 

PRESUPUESTO FORMADO A VIRTUD DE ORDEN DEL 
A YUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTA CAPITAL DE LOS 

GASTOS INDISPENSABLES PARA ARREGLAR EL LOCAL EN QUE SE 
HA ESTABLECIDO LA ESCUELA SUPERIOR PRACTICA DE LA 

NORMAL DE LA PROVINCIA60 

-Para enladrillar la antesala de la Escuela: 
572 losetas a 48 reales el ciento ........................................................... 246,00 

-Para sentar dicho ladrillo: 
20 fanegas de yeso a 3,5 reales ............................................................. 70,00 

-Para sentar cinco carros de arena: 
4 reales por carro ................................................................................... 20,00 
Jornales para id ...................................................................................... 40,00 

-Para enladrillar el sal6n de la Escuela de 112 varas: 
1.025 losetas de a tercia a 48 rs. el ciento ........................................... .492,00 

-Para sentar dicho ladrillo: 
40 fanegas de yeso a 3,5 rs .................................................................. 140,00 
10 carros de arena para id. a 4 rs ........................................................... .40,00 
Jornales para id ...................................................................................... 90,00 
Un umbra! para cuadrar la puerta intermedia de 
ambas habitaciones .................................................................................. 4,00 
Tres fanegas de yeso para id .................................................................. 10,00 
Jornales para id ...................................................................................... 15,00 
Una puerta para la entrada de dichas salas ........................................... 200,00 
Gonces y herraje para dicha puerta ........................................................ 56,00 
Y eso y jornales para poner la misma ..................................................... 60,00 

TOTAL PRESUPUESTO ............................................................... 1.483,00 

69 AHPA, leg 516. El presupuesto lo firman en Albacete el dfa 12 de febrero de 1845, tres profe
sionales, el Maestro Alarife Juan Jose Merino, el Maestro Carpintero Juan Antonio Navarro, y 
el Maestro Cerrajero Antonio Garcia, ta! y como establecia la normativa legal correspondiente .. 
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Cuadro nQ 2 

Bases para la subasta de las obras de 

acondicionamiento de la 
Escuela Practica Aneja a la Normal de Maestros 

La obra indicada sera el enladrillado de! salon de la escuela y su antesala, 

rebajar la entrada intermedia de dichas habitaciones, una puerta y sentarla a 

la principal de! establecimiento; reparar los escomados de !as paredes en su 

interior y guitar y condenar la ventana con vistas a la huerta. 

El ladrillo ha de ser de tercia y buena calidad, sentado con yeso y arena, 

sin levantar !as mesas y bancos, o dejandolos como se encuentran en caso 

contrario. 

Al rebajar la entrada intermedia se le pondran umbrales a tres varas de al-

tura, enluciendolos con yeso. 

La puerta principal sera de dos hojas, aboquilladas, de doce y seis palmos 

de luz, con doce goznes proporcionados a medio tirante grueso, con dos pa-

sadores, picaporte y cerraja. 

Todos los enlucidos de los escoriados y sobre la ventana que ha de ta-

piarse, seran con yeso sin mezcla. 

La ventana y puerta que han de levantarse se utilizaran por el Ayunta-

mien to. 

La primera postura admisible sera la de mi! cuarenta reales, importe de! 

primer presupuesto de los que van por cabeza. 

La obra ha de darse por concluida a los quince dfas de la aprobaci6n de! 

remate, y pagarse un tercio al dar principio a ella, y el resto a la conclusion, 

dejando cubiertas estas condiciones. 
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DON CRISTOBAL PEREZ PASTOR ( 1844-1908) 
Un ilustre sacerdote albacetense 

Sos afios fulgentinos y murcianos 

Por FRANCISCO CANDEL CRESPO 
Coronel-Capellan del E.A. 

Academico C. de la Real de la Historia 

El interesante y documentadf simo ensayo de don Fernando Rodriguez 
de la Torre, sobre el ilustre sacerdote albacetense don Cristobal Perez Pas
tor, publicado en INFORMACION CULTURAL ALBACETE en febrero 
de 1995, me anima a intentar aportar, aunque sea un mfnimo grano de 
arena a tan interesante biograffa, supliendo en cierto sentido la carencia de 
datos sobre los primeros afios y estudios eclesiasticos de Perez Pastor. 

LOS PRIMEROS ANOS 

Nacido en Tobarra el afio 1844, estimo mas que probable que apren
diera las primeras nociones de Latfn y Gramatica con alguno de aquellos 
famosos "Domines" tan ironizados en la Literatura Espafiola y a lo que 
creo con alguno de los numerosos frailes exclaustrados que, con indeci
bles sufrimientos, pululaban, mejor que vivfan, por aquellos afios por to
das las Parroquias de la extensa Diocesis de Cartagena. Recordemos que, 
hasta 1835 Tobarra habfa tenido un Convento de Franciscanos e induda
blemente mas de uno de sus moradores habrfa quedado en la poblacion, 
dedicado a auxiliar en la Parroquia de Nuestra Sefiora de la Asuncion. 

Regfa esta importante feligresfa, desde 1836, el Doctor Don Miguel 
Y afiez de la Parra, anteriormente parroco de Jorquera, fallecido el 13 de 
octubre de 1865, siendo el Decano de los Parrocos de la Diocesis de Car
tagena 1 este sacerdote fue sin duda el que oriento la incipiente vocacion de 
Perez Pastor y le llevo al Seminario fulgentino; como un nuevo Moises no 
llego a gozar la tierra prometida (la Ordenacion sacerdotal y primera Misa 
de su feligres) pero sf que le pudo ver como aprovechado estudiante y 
prometedor clerigo de Ordenes Menores. 

Asf lo afirma el "Boletfn Ecc0 de la Di6cesis de Cartagena", el 24 de octubre de 1865 al dar la 
noticia de su fallecimiento. 
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EL SEMINARIO FULGENTINO 

Fundado en 1594 por el Obispo Davila y Toledo, pese a las veleidades 
de los tiempos y las mudanzas de las mentalidades, ha sido durante siglos 
un centro cultural de primera categorfa, constituyendo en el XVill como el 
nucleo fundamental de las futuras universidades de Murcia. 

Por los afios que relatamos, gracias a las nuevas normas impuestas por 
el gran obispo cartaginense don Mariano Barrio Fernandez2 el Seminario 
rayaba a gran altura, con un Claustro en el que formaban parte los sacer
dotes mas prestigiosos de la Diocesis. 

Parecfa a primera vista imposible el documentar algo de la vida de Pe
rez Pastor como estudiante fulgentino, dada la abrumadora carencia de no
ticias por la desaparicion en 1936 del rico archivo del Seminario, pero 
gracias a la conservacion en el Archivo Municipal de Murcia de unas TE
SIS publicas defendidas por los afios 60 del pasado siglo en el citado cen
tro eclesiastico, hemos podido reconstruir en parte documentalmente el 
paso de Perez Pastor por el Seminario fulgentino. 

Nacido en 1844 e ingresado como alumno interno del Seminario hacia 
1854 o poco despues, el joven Perez Pastor bien pudo tener como Recto
res a tres benemeritos sacerdotes cartaginenses: Don Pedro Andres y 
Alonso de Bulnes, Rector desde 1834 a 1853, don Ramon Fernandez y 
Lafita (1853 a 1863) y finalmente a don Francisco de Paula Moreno y An
dreu 1863 a 18763

. 

Como efemerides mas dignas de recordacion en los doce afios largos de 
estancia del joven manchego en Murcia podemos evocar el terrible in
cendio de la Catedral (3 de febrero de 1854) tan cercano al Seminario que 
participo en aquella noche de horrores. La visita a Murcia de la Reina Isa
bel n con SU esposo don Francisco de Asfs, el Principe de Asturias y la In
fanta Isabel (octubre 1862) y bajo el punto de vista academico la festi
vidad de Santo Tomas de Aquino del afio 64 en que el Seminario en cor
poracion, con todos sus profesores revestidos de mucetas y birretes docto
rales, asistio procesionalmente a la funcion que se celebro en la iglesia de 
Santo Domingo, con sermon de uno de los mas jovenes y prometedores 

2 

3 

Dfaz Cassou (Pedro): "Serie de Obispos de Cartagena, sus hechos y su tiempo" M. 1895, pag. 
234, Olmos y Canalda, Elias: "Los Prelados Valentinos" M. 1949, pag. 309 y Candel Crespo 
(Francisco) "La Murcia Eclesiastica en tiempos de la Reina Gobemadora", Murcia 1981, pag. 
89. 
Este ultimo Ileg6 a ser, afios mas tarde, Obispo de Teruel Cfr nuestro ensayo "Catalogo de 
Rectores de! Seminario de San Fulgencio de Murcia, 1700-1975". 
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sacerdotes: Don Pedro Pou y Carpena, afi.os mas tarde famoso parroco de 
San Antolfn de Murcia4

• 

Y vamos ya con las TESIS arriba citadas en las que tomo parte nuestro 
biografiado: El dfa 19 de mayo de 1863 tuvo lugar esta en el Salon de 
Grados del Seminario, la defendio JOAQUIN GOMEZ GOMEZ5 y la ar
guyeron CRISTOBAL PEREZ PASTOR y MANUEL ESCOLA CA
RRETERO, presidfa el solemne acto academico el Catedratico de Historia 
Eclesiastica, Dr. DON JOSE MARIA CAPARROS Y LOPEZ, afi.os mas 
tarde Obispo de Siglienza6

• 

La segunda TESIS tuvo lugar casi dos afi.os despues: 21 de mayo de 
1864, ahora se trataba de Teologfa Dogmatica, la defendfa de nuevo 
JOAQUIN GOMEZ GOMEZ y argumentaban nuestro biografiado y 
FRANCISCO CEREZO ORTUNO, el Presidente lo era el Bachiller don 
Manuel Aldama y Rivera, Catedratico del Seminario y dignidad de Maes
trescuela de la Catedral de Murcia, fallecido poco tiempo despues7

. 

Hay que hacer la salvedad (para los que desconozcan el mundillo ecle
siastico y su Pedagogfa) que las TESIS se encomendaban a los alumnos 
mas destacados del Curso y asimismo los arguyentes eran siempre alum
nos muy distinguidos. Remos podido comprobar que la mayorfa de los de
fensores y argumentantes de las citadas TESIS llegaron en muchos casos a 
destacar en su vida ministerial; este dato, al parecer intranscendente, nos 
confirma en la valfa intelectual de Perez Pastor. 

A guisa de curiosidad citare algunos de los condiscipulos mas conoci
dos de don Cristobal en el Seminario Fulgentino8 lo hago en nota aparte 

4 

5 

6 

7 

8 

Cfr nuestro ensayo "Catalogo de Parrocos de San Antolfn de Murcia. Homenaje a don Antonio 
Sanchez Maurandi en el Centenario de su nacimiento'', Murcia 1994, pag. 26. 
Por una de !as paradojas de la vida, tan frecuentes por otra parte, aiios despues (1899) y siendo 
parroco de San Pedro de Pinatar, administr6 los ultimos Sacramentos al famoso tribuno 
parlamentario don Emilio Castelar y Ripoll. 
Sohre la sugestiva figura de este Obispo Cfr Ruiz Gimenez (Abraham): "El Obispo Caparr6s. 
Apuntes para una biograffa y una epoca", Cehegfn 1961. "De la 6pera ceheginera" (publicado 
con el pseud6nimo de "Alcazar de Iranzo" en "Cuademos Murcianos" N° 34, 1980; pero sobre 
todo en el documentado e interesante volumen "Cehegineros en el siglo XIX" Murcia 1988. 
Natural de Casas-Bermejas (Malaga) el aiio 1799 y despues de ser Arcipreste en la Catedral de 
Guadix, habfa pasado a la de Murcia con la dignidad de Maestrescuela, siendo nombrado 
Catedratico de Teologfa Dogmatica <lei Seminario, falleciendo en octubre de 1865 ("Boletfn de! 
Obispado de Cartagena). 
Dr. don Juan Bta Chaumel y Jorge, natural de Villena, fue Pasante y Catedratico de! Seminario 
y Director de la Juventud Cat6lica de Murcia, su discurso en la bendici6n de la bandera de 
aquella mereci6 los honores de la imprenta, Parroco-Arcipreste de El Salvador de Caravaca, 
Can6nigo Doctoral en Teruel y finalmente Dignidad de Chantre de la Catedral Primada y 
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porno recargar el texto, pero no creo poder prescindir de dos de ellos (don 
Juan Perez Bueno y don Epifania Barbera Serrano, quienes por raz6n de 
su naturaleza manchega debieron de ser de los mejores amigos y compa
fieros de Perez Pastor y buena sefial de la acreditada fama que tenfan en el 
Seminario Fulgentino es que en 1862 fueran los dos designados como PA
JES del Arzobispo de Trajan6polis y confesor Real, don Antonio Maria 
Claret y Clara, hoy canonizado. 

Largos afios despues las interesantes declaraciones de Perez Bueno (en
tonces Parroco-Arcipreste de Jorquera) ilustraron el Proceso de Beati
ficaci6n del calumniado religioso9

• 

SACERDOTE Y DOCTOR EN TEOLOGIA 

Rodriguez de la Torre afirma que nuestro don Cristobal "fue ordenado 
Sacerdote en la misma Tobarra". Esta frase, aparentemente sin importan
cia, me ha dado una nueva pista, aunque como veremos seguidamente, de 
no muy facil soluci6n: 

Era Obispo de Cartagena por aquellos afios, sucesor de Barrio, don 
Francisco Landeyra y Sevilla 10 tenia este Obispo la costumbre de celebrar 
las Ordenes Generales, unas veces en la Catedral, otras en iglesias de 
monjas de clausura (para que estas pudiesen contemplar a traves de las re
jas las hermosas ceremonias, sobre todo, si alguno de los ordenandos era 

9 

Vicario General de la Archidi6cesis toledana. 
Dr. don Pedro Gonzalez Adalid, murciano, de distinguida familia, curs6 la carrera de Ciencias 
Qufmicas, Catedratico y Vice-Rector de! Seminario, Profesor en la universidad Libre de Murcia 
y celosfsimo Parroco de San Antolfn (cfr. Candel Crespo o. c., pag. 30). 
Dr. don Norberto Gimenez Pagan, natural de Fuentealamo, Profesor de! Seminario, Parroco de 
Chinchilla, San Antolfn de Murcia, la Asunci6n de Hellfn, opositor a la Penitenciarfa de 
Murcia, falleci6 siendo Parroco de! Carmen de Cartagena. 
Dr. don Jose Marla Perez Alarc6n, natural de San Pedro de! Pinatar y celoso Parroco durante 
largos aiios de la Palma, etc. 
Los datos biograficos de don Juan Perez Bueno tienen muchos puntos comunes con Perez 
Pastor: Nace en Navas de Jorquera el 15 de Mayo de 1843. Ordenado Sacerdote en 1867 
permanece como Parroco de su pueblo natal hasta 1878 en que pasa a ocupar el mismo cargo en 
Pozo-Hondo, hasta 1885 en que es nombrado Profesor de Moral en el Seminario y Mayordomo 
de! mismo. Desde el aiio 1888 hasta su muerte, el 24 de mayo de 1920, ocupa el cargo de 
Parroco-Arcipreste de Jorquera, en el que le habfa antecedido don Epifanio Barbera Serrano, en 
1889 a P. San Javier, antes Coadjutor de Alpern (Boletfn de! Obispado de Cartagena). 

10 
Dfaz Cassou (Pedro) o. c., pag. 237, Espana Tal6n (M" de! Carmen) "El Obispo don Francisco 
Landeyra, su vida y su tiempo", Murcia 1961 y Caudel Crespo (Francisco) "Hace cien aiios que 
muri6 el Obispo Landeyra", LA VERDAD de Murcia, 5 de septiembre de 1976. 
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pariente suyo) y finalmente, tambien determinadas ocasiones, en las igle
sias parroquiales. 

Por el BOLETIN del Obispado de Cartagena, consta documentalmente 
que el Obispo habfa celebrado Confirmaciones en Tobarra el 4 de julio del 
historico afio 1868 y que habfan recibido el Sacramento nada menos que 
1.460 fieles, lComo no resefia el BOLETfN que se habfan celebrado allf 
las Ordenes Generales?. 

En la misma publicacion consta que "En las Temporas de la Santisima 
Trinidad se habfan celebrado Ordenes Generales (no dice donde) y queen 
ellas habfan recibido el Presbiterado DIECISEIS nuevos sacerdotes ... 
lEra uno de ellos nuestro don Cristobal?. Lo creo masque probable dado 
que nacido el afio 1844, en 1868 tenfa justos los 24 afios de edad, jLas
tima que el BOLETfN no resefie, como harfa afios despues los nombres de 
los ordenandos ! ... La dificultad principal de que Perez Pastor se ordenara 
en su Tobarra natal, estriba a nuestro modo de ver en que el 5 de junio LA 
PAZ de Murcia, anunciaba en su "Diario Religioso" que el dfa siguiente, 
Domingo de la Santisima Trinidad el Obispo Landeyra iba a oficiar so
lemne Misa de Pontifical en la murciana Parroquia de San Juan Bautista, 
como culminacion de los cultos solemnfsimos que a la Trinidad Augusta 
ofrecfa su Venerable Archicofradfa. 

Por lo visto en la Parroquia de la Asuncion de Tobarra habfa sucedido 
al venerable parroco don Miguel Yafiez de la Parra, un joven sacerdote 
jumillano a lo que creo por sus apellidos: Don Juan Guardiola Tomas, fa
llecido prematuramente a los 36 afios, el 13 de octubre de 1869 (BOLE
TfN del Obispado). 

La unica noticia que me ha podido proporcionar la Secretarfa del Obis
pado de Cartagena sobre nuestro biografiado, es que en 1869 como Coad
jutor de Higueruela, se adherfa a la protesta de todos los eclesiasticos de la 
Diocesis, encabezados por el Obispo Landeyra contra las disposiciones 
claramente sectarias del Gobierno de la Nacion. 

Al afio siguiente, en otra protesta parecida ya no figura don Cristobal 
Perez Pastor con cargo parroquial en Higueruela, pero en cambio sf figura 
en la relacion del Clero firmante en Tobarra un DON CRISTOBAL PE
REZ SANT A ( j !) lEra nuestro biografiado con un error de imprenta en 
sus apellidos?. Lo considero masque probable. 

En cuanto al DOCTORADO en Sagrada Teologfa, tambien citado por 
Rodriguez de la Torre, tampoco creo que se pueda poner en duda, ya que, 
provisto sin duda el joven presbftero de su flamante Bachillerato en Teo
logfa por el Seminario Fulgentino, gracias al Privilegio de los Grados de 
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179411 nada tiene de particular que don Cristobal accediera a los Grados 
Mayores (Licenciatura y Doctorado) en cualquiera de las Universidades de 
Toledo, Granada o Valencia, donde con bastante frecuencia acudfan los 
Fulgentinos a completar sus Grados. Dadas las circunstancias de haber si
do el Cardenal Barrio, Arzobispo de Valencia, antes Obispo de Cartagena 
y que se habfa llevado consigo a la Capital del Turia a varios distinguidos 
fulgentinos 12

, me inclino a creer que nuestro biografiado obtuviera sus 
Grados en esta ultima ciudad. 

En cuanto a la marcha de Perez Pastor a Madrid, sus brillantes estudios 
universitarios y su Doctorado en Ciencias Qufmicas e incluso su oposi
cion al Instituto de Puerto Rico, ademas de la logica y noble ambicion de 
aumentar sus conocimientos y ser util a la Iglesia y a la Patria, encontre 
una justificacion en la cual tal vez no haya cafdo el benemerito Rodrfguez 
de la Torre: Las adversas circunstancias polf ticas por las que atravesaba 
nuestra Patria, que habfan reducido al Clero casi a la mendicidad ... Nada 
tiene de particular que nuestro biografiado procurase sacar frutos a los 
T ALENTOS que Dios le habfa concedido con tan ta generosidad, inten
tando asf mejoras en su condicion economica y, tal vez, en las de los su
yos ... Por otra parte, aunque don Cristobal hiciera lucidas carreras civiles 
y opositara con exito a destinos en la Administracion Civil del Estado, no 
renuncio nunca a su condicion sacerdotal y como tal le vemos ocupando 
las distinguidas Capellanfas en el Santuario de Atocha y en las Descalzas 
Reales. 

Me congratulo grandemente en poder incluir, con toda justicia a don 
CRISTOBAL PEREZ PASTOR entre los FULGENTINOS !LUSTRES, 
libro que tengo en preparacion. 

11 
Concedido en dicho afio, Los Bachilleres por el Seminario de Murcia, podfan obtener los 
Grados Mayores en !as Universidades de! Reino. 

12 
Fueron estos D. Ildefonso Montesinos y Torrecillas, afios mas tarde Can6nigo de Murcia y 
Catedratico en San Fulgencio y D. Telesforo Crespo Canovas, Penitenciario de la Catedral de 
Murcia, amen de D. Martin Martinez Garcia, Parroco de Museros en Valencia y de la Union en 
Murcia. 
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LA CONTINUIQAD DE FUENTE-ALAMO, 
UN MUNICIPIO LIMITE EN LA PROVINCIA 

DE ALBACETE, COMO CONSECUENCIA DEL 
DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES 

Por MARIA PALAO GARCIA 
Licenciada en Geografia 

Resumen: Por su situacion geografica, Fuente-Alamo es un municipio 
frontera, tanto por las caracterfsticas del medio fisico, como por su posi
cion entre varias comarcas, asf como por una serie de relaciones de de
pendencia, sobre todo en industria y servicios que mantiene con las cabe
ceras de estas comarcas con las que limita. 

Palabras Clave: Region, dependencia, espacio rural. 
Abstract: For their geographical situation, Fuente-Alamo is a munici

pality border, so much for their characteristics of the physical medium, 
like for their position between several districts, as well as for a series of 
relationships of dependence, above all in industry and services that it 
maintains with the heads of these districts with those that he limit. 

Key words: Region, dependence, rural areas. 

1.-INTRODUCCION. 

El municipio de Fuente-Alamo esta situado en el cuadrante suroriental 
de la Provincia de Albacete, entre los paralelos 38° 46' - 38° 19' de latitud 
Norte y los meridianos 2°19'- 2° 9' de longitud Oeste. Limita con los ter
minos de Montealegre del Castillo, Corral Rubio, Petrola, Chinchilla, To
barra y Ontur en la Provincia de Albacete, y Jumilla en la Region de Mur
cia (Fig.I). 

Desde el punto de vista comarcal es un municipio a caballo entre el 
Campo de Hellfn, Altiplano de Almansa y los Llanos de Albacete, lo que 
hace que haya quedado al margen de los estudios regionales comarcales, 
por lo que es muy dificil encontrar trabajos que se refieran a el. En un es
tudio realizado por J. Sanchez Sanchez sobre la provincia de Albacete 
( 1980), lo situa dentro de la Comarca de Los Llanos de Albacete, basan
dose en los lazos de dependencia, sobre todo en servicios, que este muni
cipio tiene con la cabecera provincial. Pero estas dependencias no son en 
realidad tan importantes ya que, en cuanto a la situacion administrativa, el 
municipio pertenece al Partido Judicial de Almansa y a las delegaciones 
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que existen en esta cabecera comarcal. Respecto al area sanitaria le co
rresponde la asistencia al Hospital de la ciudad de Hellfn, al igual que el 
Centro de Estudios de Ensefianza Media. Sf existen relaciones con Alba
cete de tipo academico, a nivel universitario, intensificadas en los ultimos 
afios por la creacion de nuevas carreras. Ademas de vfnculos comerciales 
cada vez mas importantes debido a la mejora de la vfa de comunicacion 
que une Fuente-Alamo y Albacete, que ha reducido el tiempo del despla
zamiento. En la comarcalizacion que hace G. Ponce Herrero (1989) del 
municipio de Almansa y otros limf trofes (Montealegre, Caudete, Bonete y 
Alpera), que llama "El Corredor de Almansa", tampoco incluye a Fuente
Alamo, y es porque solo engloba los municipios que participan de este co
rredor natural, ademas de tener otros lazos que vinculan a los mas peque
fios con Almansa como cabecera de comarca. 

En los Censos Agrarios sf aparece como municipio de la Comarca de 
Almansa, apoyada esta inclusion en caracterfsticas comunes del medio ff
sico(relieve y condiciones climaticas), vegetacion natural y vegetacion 
cultural. Estos mismos valores y otros, se han tenido en cuenta en este 
trabajo para intentar ubicar definitivamente el municipio de Fuente
Alamo en esta Comarca del Altiplano de Almansa, junto a los municipios 
de Almansa, Alpera, Caudete, Bonete, Corral Rubio, Petrola y Monteale
gre. Tomando ademas la denominacion de "ALTIPLANO", como eviden
cian sus caracterfsticas ffsicas, queen 1976 le asigno A. Gil Olcina en una 
de las comarcalizaciones que se han llevado a cabo de la Provincia de Al
bacete. Es a su vez paso obligado entre el altiplano murciano y los Lla
nos de Albacete, y desde Valencia y Alicante hacia la serranfa de Albace
te, ademas de unir importantes cabezas comarcales como Almansa y 
Hellfn. 

La superficie total del municipio es de 131 '36 Km2, con una altitud 
media de 740 metros entre la maxima altitud a 1.050 my la minima a 700 
m. El nucleo urbano esta situado en la ladera del Cerr6n, a 819 metros so
bre el nivel del mar.(Foto. 1). 

2.- CARACTERISTICAS DEL MEDIO FISICO. 

2.1.- El Relieve. 

Desde el punto de vista ffsico, el municipio de Fuente-Alamo esta si
tuado en el borde noroccidental de las Cadenas Beticas, concretamente 
sobre el Prebetico. Se trata de un relieve moderado con altitudes que se si
tuan entre los 700 y 1.050 m, en el que predominan materiales del Tercia-
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rio y Cuaternario en las partes mas bajas, y restos del Jurasico que se ex
tienden bajo los anteriores, y afloran en las elevaciones mas importantes 
del municipio de manera alineada. Estos rasgos van a estar reflejados en 
un paisaje agrario con una clara dualidad; por un lado la "cubeta" que 
forman los relieves que limitan el municipio, y por otro, los corredores y 
pequefios valles que se encuentran entre las elevaciones de la mitad sur, 
configurando pasillos naturales que se han aprovechado para la instala
cion de carreteras principales (Foto.2). En la primera aparecen las grandes 
explotaciones, las parcelas son de mayor tamafio, mas rectangulares y es
tan ocupadas por las grandes extensiones de cereal y vid. Mientras las se
gundas se trata de pequefias explotaciones y parcelas irregulares adapta
das a la topograff a mas escarpada de estas areas, con una masa cultural 
donde predomina el almendro, olivo y algunas partes de vid. 

Respecto a la mancha Jurasica, hay que destacar su importancia por fa
vorecer la formacion de acufferos como son el de Conejeros-Albatana y 
el Sinclinal de la Higuera, aprovechados en la actualidad para cultivos re
gados. 

Las alineaciones estructurales se caracterizan por tener una direccion 
general NE-SO, destacando como mas importante la alineacion Montea
legre-Fuente-Alamo-Sierra Parda, formada por elevaciones de la Sierra 
Parda de Ontur, El Maineton, Cerro de las Siete Piezas, Mainetico, Forta
leza, Fortalecica, Loma de Los Reventones, El Cerron, Cerro de Las Ro
chas, Ladrones, Cuesta Blanca, Cerro de Las Huesas, Cerro Madriguerita 
y Cerro Moro en Fuente-Alamo, continuandose en Montealegre con la 
Sierra de la Cueva Alta y el Cerro de la Cruz, muchas de las cuales son 
crestas de sinclinales (foto 3), resultado de una erosion diferencial que ha 
provocado una inversion de relieve. 

Se extiende por toda la parte oriental y meridional del municipio, en
marcando parte del termino que constituye la gran planicie de materiales 
Terciarios y Cuaternarios. La segunda gran unidad de relieve es el conjun
to de Las Colleras, formado por la Collera Grande, la Collera Pequefia y 
Los Toriles, que situada en la parte suroccidental del municipio, queda 
separada de la anterior alineacion y al mismo tiempo delimitada, por la 
cuenca de la Rambla de Jaraba-Cafiada Ortigosa. La tercera y iiltima ali
neacion que penetra en el municipio, lo hace tfmidamente en el If mite nor
te de este a donde Ilega desde Alpera, y esta representada por las eleva
ciones de La Muela, Alto La Humbrfa, Cerro Losar y Entredicho. 
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2.2.- La Continentalidad como rasgo destacado del clima. 

El clima esta condicionado principalmente por una relativa elevada al
titud media, 740 m, y su lejanfa del mar, no tanto por la distancia espacial, 
como por la alineaci6n montafiosa que actua como barrera y lo aleja de su 
influencia. 

De esta manera se puede hablar de una zona que presenta rasgos de 
clima semiarido, como son los 350 milimetros de precipitaci6n anuales, y 
rasgos continentales como que esta precipitaci6n, a parte de repartirse a lo 
largo del afio, se produzca tambien en la epoca estival, por lo que se pue
de hablar de un clima con caracterfsticas de transici6n entre un mediterra
neo litoral y el mediterraneo continental de la meseta. (Cuadro n°1 ). 

CUADRON°l 
DISTRIBUCION ESTACIONAL DE LAS PRECIPITACIONES EN MM DE 

FUENTE-ALAMO. (PERIODO 1971-1995) 

Aiios Invierno Primavera Verano Otoiio Total 
(mm) (mm) (mm) (mm) 

1972 55'6 92'6 66'6 244 458'80 

1973 36'8 107'1 97'9 54'8 296'60 

1974 42'7 142'8 147'9 76'6 410'00 

1975 94'3 256'2 92'3 49'1 491 '90 
1976 94'2 180'9 102'2 95'5 472'80 

1977 99'8 171 '5 42'1 182'7 496'10 
1978 58'7 114'1 36'4 21 '9 231 '10 
1979 68'1 56'8 36'7 79 240'60 

1980 117'6 122,9 11,3 56,5 308'30 
1981 46'8 86'7 49'5 10'5 193'50 
1982 66'3 85'7 5 166 323'00 

1983 28'5 21 '5 100'5 105 255'50 
1984 36'5 102'5 16'5 190'3 345'80 
1985 88'4 66'9 18 60 233'30 

1986 35'5 71 '5 188 156,5 451 '50 
1987 99'5 59'5 42'5 165 366'50 
1988 54 107 84'15 115'5 360'65 

1989 54 173'5 86'5 196 510'00 

1990 34'5 126 15 107'9 283'40 

1991 88 105 50 72 315'00 
1992 59 64 114 45 282'00 

1993 106'2 95 49 119 369'20 

1994 23 77 0 167 267'00 

TOTAL 1.626'60 2.626'70 1.537'05 2.667'5 8.466'25 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de los datos recogidos de! Instituto Nacional de Climatologfa. 
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Queda claro que es en los meses equinocciales donde se concentran las 
mayores precipitaciones; el Otofio el maximo estacional con 2.667'50 
mm, el 31 '50% de precipitaci6n, seguido del maximo secundario de la 
Primavera con 2.626'70 mm, el 3 I '02%. Los Veranos son secos, tan solo 
reciben un 18'15% de la precipitaci6n anual, seguido del Invierno, con 
19'21 %. Pero es curioso, cuando en invierno llueve poco, el verano se 
convierte en el maximo principal, asf pues no se mantiene el mfnimo esti
val constante, esto es un rasgo muy indicativo de la continentalidad. 

En cuanto a ]as temperaturas, la media anual esta entre 12° y I 5°C, con 
una amplitud termica que llega a superar los 20° C, lo que reafirma su ca
racter continental. En el siguiente cuadro se presentan las caracterfsticas 
termicas de los dos observatorios mas cercanos al municipio de Fuente
Alamo.1 

CUADRON°2 

CARACTERISTICAS TERMICAS DE LOS OBSERVATORIOS 
DE HELLiN Y ALMANSA 

ESTACI6N PERfODO ALT. MEDIA MEDIA MEDIA MES MES MAX. MIN. 

(m.) ANO MAX. MIN. CALID FRIO ABS. ABS. 

-----------~-------------------------------------------------------------------

IL(Hellfn) 1960-86 ' 560 15'1°C 28'3"C 8'7°C julio 43°C -13°C ' ener 
' ' Casa ' 
' Honrubia 1975-86 ' ' 

760 12'9°C 20°C 5'8°C julio ener 41°C -l8°C 

(Almansa) 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de los datos recogidos en el lnstituto Nacional de Meteorologfa. 

2.3.- Hidrogeografia. 

No existen cursos permanentes de agua, tan solo ramblas por !as que 
\ circula el agua en los dfas de lluvias torrenciales. El curso principal es el 

que forman la Canada Ortigosa y la Rambla de Jaraba, que funcionan co
mo colector principal de las aguas del municipio que pertenecen a la 
Cuenca de! Segura. Pero no todas I~ aguas tienen salida inmediatamente, 
sino que existe un pequefio sector endorreico que solamente en momentos 
de maxima avenida, cuando el caudal puede superar un pequefio escal6n 
altitudinal formado por una falla, desagua, perdiendo asf ese caracter de 
endorreismo. 

La falta de datos termicos sobre el municipio de Fuente-Alamo ha Ilevado a la necesidad de 
trabajar con los mas cercanos, para despues extrapolar los resultados. 
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En el cuadro n°3 se puede ver la relaci6n de los cursos de agua que 
atraviesan el municipio. 

CUADRON°3 

CARACTERISTICAS DE LAS RAMBLAS 
QUE CIRCULAN POR EL MUNICIPIO 

CUR SO ORIG EN LONGITUD (Km) 

J araba-Ortigosa Loma del Romera) 24'8 
Sangonera Loma de los Reventones 5'1 
Venas Cerro Losar 2'0 
Pascualico Cerro Losar 2'5 
Jara I LaMuela 2'5 
Gallo Confluencia del Jaral- 4'0 

La Plata 
Grande LaMuela 4'0 
Tollos Cerro Collado 2'1 
Plata Morra de la Casa Nueva 5'1 
Gato Alto de la Humbrfa 0'9 
Torca Entredicho 3'0 
Resana Larga Cerro Moro 2'5 
Laureano Sierra de la Cueva Alta 2'5 
Roble Cerro Madriguerita 2'4 
Capilares Cuesta Blanca 2'3 
Muletos Cerr6n 2'3 
Pedreros Cerr6n 2'2 
Huesas Cerro de las Huesas 5'0 
Casilla Cerr6n 1'I 
Fuente: Elaboraci6n propia a partir de los mapas I :50.000. 

Ademas de esta circulaci6n superficial existen caudales subterraneos 
que pertenecen al acuffero Albatana, sobre el que se situa la mitad sur del 
municipio donde han existido manantiales y fuentes naturales casi desapa
recidas hoy, y sobre el cual se ha llevado a cabo la apertura de pozos para 
un aprovechamiento en los cultivos puestos en regadfo. 

2.4.- Las formaciones vegetales. 

La vegetaci6n natural de este territorio esta compuesta por especies xe
r6filas y escler6filas, representada en formaciones arb6reas por Quercus 
ilex o encinas y Pinus halepensis o pino alepo o carrasco que ha sufrido 
una intensa deforestaci6n, resultado de un aprovechamiento maximo del 

I 
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suelo para la agricultura. En cuanto a especies arbustivas destacan la cos
coja, el lentisco, el tomillo y el romero. Tambien el esparto ocupa una 
gran extension en el municipio ya que, por su importancia econ6mica, ha 
sido una especie favorecida de la que se han realizado algunas repobla
ciones. 

3.- LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL MUNICIPIO. 

3.1.- El espacio agricola. 

La falta de recursos naturales en este medio fisico, ha condicionado 
una economfa basada en la agricultura (Cuadro n°4). 

CUADRON°4 

DISTRIBUCION DEL SECANO EN FUENTE-ALAMO EN 1995 

APROVECHAMIENTO Superf.(Ha) %Superf. tot. 

Cultivos Herbaceos 2.500 19'38 
Barbee ho 2.263 17'54 

Cultivos Lenosos 4.700 36'44 
TOT. TIERRAS DE CULTIVO 9.463 73'38 

Pastizales 2.090 16'20 
TOTAL DE PASTIZALES 2.090 16'20 

Monte maderable 810 6'28 
TOT. TERRENO FORESTAL 810 6'28 

Espartizal 261 2'02 
Terreno improductivo 44 0'34 
Superficie no agrfcola 227 l '76 

TOT. OTRAS SUPERFICIES 532 4'12 
TOTAL 12.895 100 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos de la Camara Agraria. 

Esta actividad ha estado orientada principalmente a los cereales y vid, 
que ocupan la mayor parte de la planicie del municipio, en grandes parce
las de forma regular (foto 4). 

De menor importancia es el cultivo del almendro y el olivo, destinado 
al consumo familiar, y localizado en la depresiones formadas entre los 
crestones, y en las cercanfas del nucleo urbano, en parcelas mas pequefias 
e irregulares adaptadas a esta topografia. (Foto. 5). 

Pese a ser la actividad econ6mica mayoritaria en el municipio, la esca
sa mano de obra, bien por la dedicaci6n a otra actividad, bien por la emi
graci6n hacia las ciudades industriales, ha ocasionado la sobreequipaci6n 
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de maquinaria en Fuente-Alamo. 
En general no se vive solo de la agricultura, pues al ser de secano no 

tiene elevados rendimientos (aunque ya van apareciendo algunos sectores 
de regadfo ). Solo algunas familias que poseen grandes explotaciones vi
ven exclusivamente de ella, las restantes deben completar su economfa 
con otra actividad: industria, construcci6n, servicios, o incluso asalariado 
en otras tierras; lo que ayuda a alcanzar el bienestar socioecon6mico que 
existe en el municipio. 

La ganaderfa, si bien no ha destacado por su importancia en cuanto al 
numero de cabezas, ha contado a lo largo de la historia con unos efectivos 
suficientes para completar la actividad agrfcola. En la actualidad, la caba
na ganadera mas importante en el municipio es la ovina, destinada a la 
elaboraci6n de productos lacteos. 

Una de las causas principales de que la cabana ganadera sea mas bien 
escasa es debido a la falta de pastos. 

3.2.- El sector industrial. 

Basandose en la actividad agrfcola se ha creado con el paso del tiempo 
una industria transformadora de productos agrarios, que en un principio 
tenfan caracter artesanal. Resalta en primer lugar la elaboraci6n de vinos 
que se lleva a cabo en la Cooperativa Vinfcola San Dionisio (Fig. 6), se
guida de la transformaci6n de productos derivados de la leche. Ambas son 
ejemplos de lo que puede ser el desarrollo de industria end6gena. 

Paralela a estas actividades industriales han surgido otras dedicadas al 
mueble y al marmol. 

No obstante la industria en Fuente-Alamo ha estado sometida a altiba
jos por la constante creaci6n y desaparici6n de empresas. 

Desde que aparecieron las primeras manifestaciones industriales como 
las actividades artesanas y la transformaci6n de productos agrfcolas, se ha 
llevado a cabo la creaci6n de numerosas empresas. Algunas de las prime
ras que surgieron, como fueron las industrias de pirotecnia, juguetes, y de 
galletas, que curiosamente dependfan de capital foraneo y que se origina
ron por un auge de esos productos en un momento determinado, han des
aparecido por completo. Sin embargo, las que han creado empresarios del 
municipio estan creciendo, o en el caso de la sociedad de aparado decal
zado ha logrado sobrevivir muchos anos. 

Esto fue debido a que se aprovecharon momentos de auge en determi
nados campos, como lo fueron la elaboraci6n de juguetes, pirotecnia y 
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dukes, que por no saber adaptarse a nuevas tecnicas, por crisis en el sec
tor, no llegaron a desarrollarse plenamente, desapareciendo con la misma 
rapidez con la que se crearon. 

3.3.- Actividades terciarias. 

En cuanto a actividades terciarias, el municipio depende en su mayorfa 
de otros nucleos de poblaci6n de mayor rango. Sin embargo cuenta con 
unos servicios mfnimos que cubren parte de las necesidades de los habi
tantes, y que han contribuido a evitar una mayor despoblaci6n como son 
tres entidades bancarias, un centro de sanidad y un centro de educaci6n y 
cultura (Cuadro n°5). 

CUADRON°5 

SERVICIOS DE FUENTE-ALAMO - (1994) 
TIPO DE SERVICIO N° DE EST ABLECIMIENTOS % 

Comercio menor 28 62'2 .............................................................. 

Comercio mavor 4 8 '8 
Entidades financieras 3 6 '6 

Centro de salud 2'2 ...... ............................................... .......... ........... ............. ................................... . ............................................. . 

......... ~~'.!!!9 ... ~9..~c;~c;.i.9.'.!Y.E~!~.~!.~...... ............ . .................................. . ............ ?.. . . 
... . 13:~!~£i.s>'.!.~9.g~ (:lg!.\".:i:I..1.!:i:i.~~ ... ........... .. . . . ... 6 

Servicios de viveros ...................................................................... 

TOT AL DE SERVICIOS 45 

4'4 
13'3 
2'2 

100'0 
Fuente: Elaboraci6n propia a partir de! censo de 1994 de contribuyentes de! Impuesto sobre Actividades Eco

n6micas. 

Este sector ocupa el 28 por ciento de la poblaci6n activa del municipio, 
que se ve elevado ligeramente en la epoca estival por el empleo en comer
cio y hostelerfa. 

4.- EL ESPACIO HUMANO. 

4.1.- Un denso poblamiento. 

El numero de viviendas rurales, en poblamiento disperso, que estuvie
ron habitadas en el termino de Fuente-Alamo fue importante, resultado de 
la dificultad de] desplazamiento diario desde las fincas hasta el nucleo 
municipal, y tambien por la continua dedicaci6n que el campo requerfa. 
Aun hoy se ven dispersas por el municipio, siempre ligadas a explotacio
nes agrf colas y al trazado de la red de caminos. Su numero es mayor en la 
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mitad norte del municipio, coincidiendo con una mayor planitud topogra
fica, y la distancia entre ellas varfa segun la extension de las explotacio
nes, pero viene a ser de una media de dos kil6metros. (Fig.2). 

Estas viviendas rurales estuvieron habitadas hasta 1950, afio en el que 
la poblaci6n comienza la tendencia a concentrarse en el nucleo principal, 
donde existen los servicios adecuados para satisfacer las necesidades de la 
poblaci6n (agua corriente, electricidad, centros sanitarios ... ). Se inicia asf 
un descenso de poblaci6n residente en caserfos, no a consecuencia del 
abandono del campo, como puede suceder en otros espacios rurales espa
fioles, sino por la revoluci6n de los medios de transporte que han acortado 
notablemente las distancias, y permiten ir diariamente a trabajar las tie
rras. 

4.2.- Caracteristicas de la poblacion. 

El numero de habitantes se ha mantenido constante a lo largo del s.XX, 
durante el cual las variaciones sufridas han sido insignificante (Cuadro 1). 

CUADRON°I 

NUMERO DE HABITANTES Y DENSIDAD DE POBLACION 
DE FUENTE-ALAMO DURANTE EL PERIODO DE 1900 A 1995 

ANO N°DEHAB. HAB/Km 2 

1900 2.440 18'53 
1910 2.663 20'68 
1920 2.755 21 '41 
1930 3.127 24'20 
1940 3.017 24'52 
1950 3.244 25'56 
1960 3.035 23'50 
1970 2.628 20'75 
1981 2.466 19'67 
1986 2.615 19'90 
1991 2.432 18'51 
1995 2.478 18'86 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de datos cedidos por el Ayuntamiento. 

Si bien en un primer momento la tendencia de la poblaci6n era ir en 
aumento, a partir de 1950, la emigraci6n a ciudades industriales hizo que 
se estancara esta trayectoria, en la que hoy en dfa se observa un proceso 
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de envejecimiento importante. En lo que va de siglo la poblaci6n de Fuen
te-Alamo ha aumentado y disminuido en distintos momentos, en la actua
lidad, tan solo 38 habitantes representan la diferencia positiva con 1900. 
El crecimiento fue continua desde 1900 a 1950, afio en el que se lleg6 al 
numero mas alto de habitantes (3.244 hab.) con una densidad de 2Y56 
hab/km2

, y a partir de aquf comenz6 un descenso ininterrumpido hasta 
1986, afio en el que se han recogido datos de una recuperaci6n temporal 
de 149 habitantes con respecto a 1981, pero con tendencia a decrecer has
ta los ultimos datos obtenidos en 1995. En este afio contaba el municipio 
con 2.478 habitantes, que supone el 0'69% de la poblaci6n en la provincia 
de Albacete, con una densidad de poblaci6n de 18'86 hb/km2

. 

Sin embargo la poblaci6n tiende hacia un envejecimiento progresivo, 
coma indican el elevado numero de habitantes en edad adulta, que supone 
el 62'63% del total, ademas de! alto fndice de vejez. 

Al mismo tiempo, es un municipio con escasa formaci6n de los recur
sos humanos residentes en el municipio, ya que aquellas personas que la 
han conseguido se han marchado a otros nucleos mas importantes, donde 
poder llevar a cabo la actividad para la que se han preparado. 

5.- ASPECTOS GENERALES DE LAS COMUNICACIONES. 

Las comunicaciones han desempefiado un papel clave en el desarrollo 
y estabilidad del municipio. Por su situaci6n y configuraci6n, es una zona 
de paso entre cabeceras comarcales coma Almansa y Hellf n, y de enlace 
provincial de Alicante, incluso Valencia, con la Sierra de Albacete y el 
Campo de Hellfn. Ese transito de vehfculos motiva la preocupaci6n por 
que las carreteras esten en buen estado, y se mantenga el acondiciona
miento de !as mismas, acortando !as distancias y permitiendo un facil 
desplazamiento a !as ciudades inmediatas de las que depende en ciertos 
servicios. Esta facilidad de comunicaci6n justifica en parte la no despo
blaci6n de! municipio y su vigente actividad. 

6.-CONCLUSION. 
Se trata pues, de un municipio que cuenta con un medio ffsico falto de 

recursos naturales generadores de riqueza, donde la agricultura es la base 
de la economfa, y con una poblaci6n de baja formaci6n que tiende al en
vejecimiento. Sin embargo, no se puede considerar a Fuente-Alamo un 
municipio marginal2

, ya que siempre ha estado conectado a los grandes 

2 
Nombre que da Mercedes Molina Ibanez a regiones con determinadas caracteristicas. 
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centros urbanos inmediatos, con los que ha tenido, tiene y seguira tenien
do, relaciones, sobre todo, en actividades terciarias. 

Si Fuente-Alamo ha seguido manteniendo un numero "casi" constante 
de poblaci6n a lo largo de un siglo, periodo que se ha analizado en este 
trabajo, y no ha desaparecido, es porque a pesar de tratarse de un munici
pio rural, ha sabido adaptarse a la sociedad actual, con pequefias indus
trias y una serie de servicios, consecuencia de los beneficios que genera la 
actividad agraria y que, complementados con los de otros sectores, han 
permitido una mejora en el nivel de vida de los habitantes Al mismo 
tiempo, las cortas distancias, tanto espaciales como temporales, que sepa
ran a Fuente-Alamo de las entidades a las que se ve vinculado, favorecen 
que la calidad-tranquilidad de vida en este municipio prevalezca sobre la 
necesidad de un desplazamiento, aunque sea diario como el que se realiza 
hacia la ciudad de Yecla por razones de trabajo. 

Por todo esto se puede adelantar un largo futuro para el municipio de 
Fuente-Alamo, que tal vez vea aumentada su poblaci6n, su desarrollo 
urbano y econ6mico, ayudado por las buenas perspectivas que ofrecen las 
nuevas empresas que han aparecido en los ultimos afios. 
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Figura 1: Mapa de localizaci6n del municipio de Fuente-Alamo 
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Foto 1: Emplazamiento del micleo urbano de Fuente-Alamo. 

Foto 2: Muchos de los corredores naturales, se han aprovechado para instalar vfas 
de comunicaci6n. 
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Foto 3: Resto de antiguo sinclinal que constituye El Mainet6n. 

Foto 4: Las parcelas situadas en la parte mas occidental del municipio son de mayor 
tamafio y de forma mas 0 menos regular. 
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Foto 5: Parcelas pr6ximas al micleo urbano. Son de pequefio tamafio y forma irregular. 

Foto 6: Cooperativa vinicola de Fuente-Alamo. 
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