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ANALISIS MINERALOGICOS DE PIEZAS CERAMICAS IBERICAS 

PROCEDENTES DE "EL CASTELLON"• (Hellfn-Albatana, Albacete). 

INTRODUCCION 

Por LUCIA SORIA COMBADIERA' 
M'. ANGUSTIA'i CORDOBA ESTEPA' 

Durante la Ultima decada a los tradicionales estudios sobre cerJ.micas 
arqueol6gicas, basados fundamentalmente en criterios morfol6gicos y de decora
ci6n, se han venido incorporando, aunque no de forma sisten18.tica o generaliza
da, diversos anilisis fisiccr-quilnicos que pcrmiten obtener datos sobre tecnologia 
cerimica, centros de producci6n, dataci6n o temperaturas de cocci6n, par citar 
algunos ejemplos. Con ello se pretende superar, aprovechando el avance de las 
ciencias experimentales, la mera observaci6n ocular del objeto ccr3.mico al aunar 
los enfoques arqueol6gicos, antes mencionados, y los resultantes de la aplicaci6n 
de dichos an;llisis. Entre la.s diversas tecnicas que pueden aplicar.sc al estudio de 
cer<'imicas pre y protohist6ricas, se encuentran: la espectroscopfa, la tern1olumi
niscencia, la microscopfa 6ptica, la dtfracci6n .V fluorescencia de ra.vos X u la 
niicroscopfa electr6nica, entre otra.s. 

En la Peninsula IbCrica, las prin1eras investigaciones en este can1po sc 
remontan a la decada de los setenta y fueron realizadas sabre cer:imicas ibericas 
procedentes de yaciinientos clisicos del Pais Valcnciano4 . Posteriorn1cnte, nume
rosas tCcnicas han si<lo err1pleaclas sobre ceriln1icas de diversas epocas culturales 
(Neolitico, Edad del Bronce, Periodo Orientalizante, etc.) con el objetivo de 
determinar la funcionalidad de los recipientes' o el origen de las arcillas6. 

Este trabajo se ha ccntrado en el estudio mineral6gico de la pasta cerfrmica 

1 Los trahajos arqueokigico~ han .~ido finandackJ~, <·n su totahdad, por b Junt;t ,k· Comunidade~ tk· Castilb-b Mandt:L 

"Centro Superior de Humanidades. Alhacete. Cnive0>idad de Castilb~La Mancha. 

·' Facultad de CC Quimica.~, Univer.~icbd de Castilla-La .'\fancha 
• A-.rn'J" HER1n, G., 197:); Aniih'~' por df/'racc/(ill de nun,· X de ceriimicas ifx'n'cas 1nle11cia11a' Traha/os i•artos de/ S.l.P .. 

n~ 'l'i v~dencia: ID., 1980: "E~tudio lhiro-quimico de cerJ111icJ~ ihericas valencianas" !C'rmp,n'so de Hl,·ton·a de/ Pai,· 

l'ale11cimw. (Valencia, 19711. Valencia. pp. 237-247, All,\"ru·1. C Y A'·n(J". G .. 197} "An:dbi.~ por dift~tcci6n de rayos X 

de ccrJ.mic1s ihericas. CerJmicas grbe.~" Xll (,'m1p,r?so 1Vacio11af de Arqueolop,fa. \)a0n, 1971 J. 7.aragoza, pp. 'it ~-°ilH 

'(JAU.Alff MARTi, M'. D .. l9HOa: "La tecnologia de lJ cer::imica neolitica vaknciana. Metodo!ogia y rc.~ulta<l(1S de esmdio 
ceramol6gico por medio de micmscopia binocular, difr;Lctometria de rayo~ X y mirroscopia electr(1nica" Sat;11nt11m. 

nu 1 'i Valencia. pp. 'i7-91: ID .. 19HOh: "La tecnologia cer;'1111ira" Traha/os lYJno.1 de! S-'.P.. n~ (1'i. Valencia, pp. Hi'i- l"":'> 
11 G..\.LU\RT .\1AR"li, M". D., 1977: "l.a.~ cer;\mic;L-; de Sagumo: inlrodurci(m a una met(xlologb del estudio de b.~ CLT:unica~ 'k 

Sagunto y ~u rdackm nm la geologia de !a 1:ona" Saf!.11nt11111 n" 12. \'aknda. pp. 7:'i-8H: E.,.,;1 1x. R. ARA'\l:t;t•1. C. y A1oc-.

-;o. J. 1977. Taller de iin)iiras mmanas de OlilYJ fl'alencia)_ Tra/)(ljos 1un1~' de! S l V. n" 'i4. Valencia; GOl\JALF/. P~AI". 

A. y P1.,.A. JA .. 198:): "Anj[isis d<· las pastas ce1~\mica.~ de v;t~o~ hechos a tomo de b b~c orientalizante de l'cii;1 Negra 
t67o:i-'i50/35 a_ C.). L11c1'11tum II. Alicante_ pp. ll'i-14'i; S1r:1m .. \, M., 1981: "An;ilisi~ y L'.~tudio ck lo-; lxtn-os y pa~ta.~" ;Voli
nario Arqtn>ii/6f!.ico Hl'>'jJiinico. nQ 11. Madrid. pp. 2:)6-246: R1.,.coN, JM .. 198'i. "Amilbh mint·r.tkigico de piezas de ccr:i
mica coml1n e iherica de C3.s1ulo" l!xcm'acio11es Arq11eol6gux1s ('II l~~pa1!t1. n'' 140. Madrid, pp. 529-5:)"7; GAL\.\" CAl(Cf.\. 

J.R y GAL\'1\1\ MARTi.,.lJ, \'" .. 1987; "E~tudio tllineral6gico de cer{1mic<1.~ pron·dentes de El Llancte de lo.\ Moro~ (i\lomoro. 
C6rdohal. l!xcai•t1cio11esArq11eo/rlp,iulH'I/ n'>jia1/a, nu l'il. Madrid, pp. 2"70-278, entre otro.~ 
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de cuarenta y cuatro fragmentos, procedentes todos ellos del yacimiento El Cas
tellon (Hellin-Albatana, Albacete), a fin de determinar los componentes minera
les o desengrasantes concentrados en las arcillas empleadas en la elaboracion de 
los mismos. 

EL YACIMIENTO 

El poblado de El Castellon se localiza en el cuadrante suroriental de la pro
vincia de Albacete, entre los actuales terminos municipales de Hellin y Albatana 
(fig. 1). Se halla emplazado en un pequefJ.o cerro, de aproximadamente 20 m de 
altura relativa sobre la llanura circundante, y 601 m sobre el nivel del mar, ubica
do en una zona de suaves desniveles. 

Desde 1986 se viencn practicando en el trabajos de can1po, habiendose 
realizado en 1991 la ultima campafJ.a de excavaciones. Durante ellas se ha podi
do determinar la existencia de dos grandes momentos de ocupaci6n: uno duran
te la Edad del Bronce (Horizontes cLisico y final), y otro posterior de epoca Ibe
rica -al que pertenecen las piezas que aqul estudiamos-, caracterizado por un 
(mica nivel de ocupacion dentro del siglo V a.C.7. 

APROXIMAOON A LOS CARACTERES LITOLOGICOS 
DEL AREA EN ESTUDIO 

Los materiales en los cuales se localiza el yacimiento (fig. 2) penenecen a 
una serie de biocalcarenitas a la que se atribuye una edad Burdigaliense Supe
rior-Langhiense. Se trata de una serie bastante homogenea, de aspecto masivo y 
cariicter molasico, con abundantes f6siles. Su origen es marino y su deposito 
parece estar relacionado con ambientes litorales (l.G.M.E., Hoja n° 843, 1980). 

Debajo de estos sedimentos y concordantes con ellos se encuentra una 
unidad que, desde el punto de vista litologico, es bastante heterogenea. Esta for
mada por arclllas rojas y arenas cuarciticas con yesos. La edad de estos 
depositos parece ser Aquitaniense-Burdigaliense (I.G.M.E. op. cit.). En la zona 
donde se encuentra el yacimiento, esta unidad descansa de forma discordante 

' U)PEZ PRFCTmo, J., 1990a: "Infonne prdiminar sohre !as excavacione,~ realizada~ en el yacimiento de! Bronce Pleno, Final 

y Hierro Iherico de El Castell6n (Hellin y Albatana, Alhacete)_ Campaiia;, de 1986, 1988 y 1989".jornadas de Arqueulv
gia de Castilla-La Mancha, en prensa. Albm:ete·, ID., 1990h: "El Caste!l6n (Hellin y Albatana, Albacete) y el final de la 
EcJad <lei Hront·e en Ja provincia de Albacete. Avance de su estudio". Simposio sohn! la 1'.dad de! Bronce en <-.Ustilla-!£1 
/l.fancha, en prensa. Toledo. 1990.; LOPEZ PRFCIO<;<),). y NO\'AL 0.EMFT\TE. R., 1990: --El poblamiento durante el F.neolicico. 

la Edad del Bronce y la Edad del Hierro en la comarca de Hellln-Tobarra. Alhacete" .Jornadas de H~~toria de J-Iellin, vol. 
II. pp. 23 y ss., Hdlin. Ll'iPEZ PRECIO<;O, J., 199.3: "El poblado de El Castel\6n (Hellin y Albatana) y el inido de[ Bronce 
Final en Albacete". joniadas de ArqueoloRfa albacetense en la li A.ill. Madrid, pp. 57-84. L6PEZ P1U-:c10;,o, J., 1994: "El 
ca..~tdl6n (Hel11n y Albatana, Albacete) y el final de la Edad del Hronce en la provincia de Albacete. Avance de un estu
dio". Cultund Albacete, Alhdcete, pp . .3-16.; Soria Combadiera, L., 1994: El hvrizonte iherico de El Castel/On (Hellin-Alha
taria, Alhacete). Tesis de Licenciaturn inCdita. Valencia. 1994 
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Fig. 1. Situaci6n de! yacirnicnto en la provincia de Albacete. 
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Fig. 2. Localizaci6n geo16gica del ccrro, donde se ubica el yaci1nicnto U.G.J\1.E. Hoja n" 843, 1980). 
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sohre n1ateriales creticicos ( Ceno1naniense-Turonicnse) constituidos fundan1en
talmente por dolomias con intercalaciones de limos dolomiticos y con un 
nivel de margas verdes desarrollado hacia la base. Estos materiales han sufrido 
un proceso de dolo1nitizaci6n secundario importante. 

Los dep6sitos cret<icicos mas antiguos de la zona estan representados por 
conglomerados, arenas y arcillas versicolores (facies "lltrillas') de cdad 
Alhesnse, cuyo contacto con la unidad superior (unidad dolo1nltica antes descri
ta) es concordante. 

En contacto (discordante) con los sedimentos cret<icicos y del Mioceno 
inferior-tnedio descritos, sc encuentra un conjunto forn1a<lo por conglomera
dos de naturaleza poligenica, arenas y margas arenosas de color gris hlan
quecino caracteristico. El contenido en carbonatos y finos de las rnargas aun1enta 
hacia el Este. 

Por Ultin10, tatnbien encontratnos en la zona dep6sitos cuaternarios, rcpre
sentados fundarnentalmente por rnaterialcs aluviales (arcillas y arenas con can
tos) del Holoceno y por costras carbonatadas de 01igen edafico. 

DESCRIPCION DE IAS MUESTRAS 

Los materiales han sido agn1pados, atendicndo a la calidad de su n1anufac
tura y a la prescncia o ausencia de algl1n tipo de decoraci6n, en seis bloques: 

1) Ceramicas pintadas. 
2) Cecimica de cocci6n oxidante o reductora sin tratan1icnto ni decoraci6n 

(ccr:i1nica corn-Un). 
3) Cer5mica de cocci6n oxidante con tr..ttan1iento. 
4) Anforas. 
5) Cer3.1nica gris. 
6) Cer{tn1ica tosca o de cocina. 

La selccci6n de los n1aterialcs analizados, tiene su origen en diversos cortes 
practicados en el yacin1iento. El criteria scguido para la elecci6n del n1ateriaL ha 
consistido en la representatividad de fragmentos de distintos tipos y calidades 
cera1nicas. 

A continuaci6n se descrihcn !as 1nuestras seleccionadas, agntpadas segl1n 
los distintos bloques8 . 

1. CEllAMICAS PINTADAS 

Muestra n• 1 (n° inv. CAS/Z8--3/1.3.l): Fragmento de tinajilla sin hornbro, 

H En Lt dl'snipci(in lk- Ja~ pie1.a~ sc ha scguido b ~i~t•·m~llil.:ln\·m de .\J..\T.\, C y l'\()\l'I, H .. !')')2: "La ccr;'11nic1 ih~rict 

cn~ayo de tipolngi.i··. 7iuhty'us l'arios de/ S.I.i' .. n" S9. V~tkncia. pp. 11-:'-l-:'_~ 
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de borde subtriangular y cuello indicado. DB: 123mm. Pasta monocroma, ana
ranjada, con desgrasantes finos y escasos. Superficies anaranjadas, la interior se 
encuentra alisada y la exterior lleva tratamiento tipico. Decoraci6n exterior, pinta
da, geometrica monocroma, de color marr6n rojizo. 

Muestra n° 2 (n° inv. CAS/B6-9/1.3.8): Fragmento de caliciforme de perfil 
en "s" y borde saliente. DB: 186 mm. Pasta alternante marr6n/naranja/marr6n, 
con desgrasantes finos y escasos. Superficies beiges, alisadas. Decoraci6n exte
rior pintada, geometrica monocroma, marr6n achocolatado. 

Muestra n° 3 (n° inv. CAS/B7-2/l.3.1): Fragmento de tinaja con hombro 
de borde engrosado. DB: 250 mm. Pasta bicroma, gris clara/naranja, sin desgra
santes visibles. Superficies de color anaranjado, la interior con escobillado y la 
exterior con tratamiento tipico. DecorJ.ci6n interior y exterior pintada, geometrica 
monocroma, de color burdeos. 

Muestra n° 4 (n° inv. CAS/28--3/1.3.2): Plato con borde sin difcrenciar, en 
casquete. DB: 220 mm. Pasta de cocci6n alternante naranja/grisacea/naranja, con 
desgrasantes finos y escasos. Superficies anaranjadas y alisadas. Decoraci6n pin
tada, interior y exterior,geometrica monocroma de color marr6n medio. 

Muestra n° 5 (n° inv. CAS/C5-2/1.3.13): Fragmento de tinaja sin hombro, 
con cuello destacado y borde subtriangular. DB: 272 mm. Pasta mon6croma par
duzca, con desgrasantes pequeiios en frecuencia media. Superficie interior par
duzca y exterior castafi.a, ambas alisadas. Decoraci6n pintada en el exterior, geo
mCtrica monocroma de color rojizo. 

Muestra n° 6 (n° inv. CAS/C5-12/1.3.14): Fragmento de lebes con borde 
ligeramente moldurado. DB: 524 mm. Pasta de cocci6n alternante naranja/gris:\
cca/naranja, con desgrasantes pcquefios en frecuencia media. Superficies casta
ftas, ambas con espatulado. Decoraci6n exterior pintada) geometrica monocro
ma, rojo vinoso. 

Muestra n° 7 (n° inv. CAS/C5-12/1.3.12): Fragmento de lebes, de borde 
ligeramente moldurado. Pasta bicroma grisicea/marr6n oscura, con desgrasantes 
pequefios en frecuencia media. Superficies de color crema, la interior presenta 
espatulado y la exterior tratamiento tipico. Decoraci6n exterior pintada, geome
trica monocroma, de color marr6n medio. 

Muestra n° 8 (n° inv. CAS/CS-12/1.3.19): Fragmento de tinaja sin hombro, 
con cuello indicado y borde engrosado. DB: 220 mm. Pasta mon6croma marr6n 
con desgrasantes pequeiios abundantes. Superficies de color beige, alisadas. 
Decoraci6n exterior pintada, geomf:trica monocroma, marr6n. 

Muestra n2 9 (n° inv. CAS/CS-12/1.3.13): Fragmento de lebes de borde 
moldurado. DB: 230 mm. Pasta de cocci6n alternante naranja/gris/naranja, con 
desgrasantes finos y escasos. Superficies anaranjadas y alisadas. Decoraci6n exte
rior pintada, geomf:trica monocroma) rojo vinoso. 

Muestra n° 10 (n° inv. CAS/C5-12/1.3.18): Fragmento de tinajilla sin hom
bro, con cuello indicado y borde moldurado. DB: 142 mm. Pasta bicroma gris 
claro/crema, con desgrasantes finos en frecuencia media. Superficies de color 
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gris claro, ambas alisadas. Decoraci6n interior y exterior pintada, geometrica 
monocroma, marr6n achocolatado. 

Muestra n• 11 (n° inv. CAS/CS-12/1.3.5): Fragmento de tinaja sin hombro 
con cuello destacado y borde moldurado. DB: 220 mm. Pasta bicroma gris 
claro/naranja, con desgrasantes finos y escasos. Superficies de color anaranjado, 
alisadas. Decoraci6n interior y exterior pintada, geometrica monocroma, en color 
rojo vinoso. 

Muestra n• 12 (n° inv. CAS/CS-12/1.3.14): Fragmento de lebes de horde 
moldurado. DB: 524 mm. Pasta de cocci6n altemante, negruzca/gris/negruzca, 
con desgrdsantes peque:fios en frecuencia tnedia. Superficies castaflas y espatula
das. Decoraci6n exterior pintada, geometrica monocroma en color rojo vinoso. 

Muestra n• 13 (n° inv. CAS/CS-12/1.3.9): Fragmento de tinaja sin hombro 
con cuello indicado y borde saliente. DB: 184 mm. Pasta homogenea de color 
gris3.cea con desgrasantes pequefios en frecuencia media. Superficic interior de 
color parduzco y exterior castafla, ambas alisadas. Decoraci6n exterior pintada 
geometrica monocroma en color marr6n media. 

Muestra n• 14 (n° inv. CAS/CS-12/1.3.1): Caliciforme de perfil en "S" con 
borde saliente y base anillada. DB: 196 mm; dbase: 58 mm; altura: 89 mm. Pasta 
bicroma gris claro/beige con desgrasantes finos y escasos. Superficie interior de 
color castaiio, alisada, y superficie exterior crema, con tratamiento tipico. l)eco
raci6n pintada, interior y exterior, geomf'trica monocroma en color marr6n acho
colatado. 

Muestra n• 15 (n° inv. CAS/CS-13/1.3.12): Fragmento de lebes de borde 
moldurado. DB: 330 mm. Pasta hicroma gris/marr6n, con desgrasantes pequenos 
en frecuencia media. Superficies de c:olor crcn1a, la interior con espatulado y la 
exterior con tratamiento tipico. Decoraci6n exterior pintada, geometrica mono
croma en color 1narr6n medio. 

Muestra n• 16 (n° inv. CAS/CS-12/1.3.10): Fragmento de tinaja sin hom
hro con cuello indicado y horde moldurado. DB: 220 mm. Pasta homogenea 
de color crema, con desgrasantes finos y escasos. Superficies de color crema, 
ambas alisadas. Decoraci6n exterior pintada geometrica monocroma en color 
rojo vinoso. 

2. CERAM.ICA DE COCOON OXIDANfE O REDUCTORA SIN TRATAMIENTO 

NI DECORACION (CERAMI CA coMiJN) 

Muestra n• 17 (n° inv. CAS/B6--3/l.4.6): Fragmento de tinajilla sin hom
bro, de borde engrosado. DB: 102 mm. Pasta monocroma castana, con desgra
santes pequenos y brillantes, de frecuencia media. Superficies castanas ligera
mente alisadas. 

Muestra n• 18 (n° inv. CAS/CS-12/1.4.1): Borde de plato abomhado, sin 
di<imetro. Pasta monocroma castafi.a, con desgrasantes pequefi.os, escasos. Super
ficies de color marr6n grisJ.ceo, ambas alisadas. 
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Muestra n• 37 (n° inv. CAS/CS-2/1.4.27): Fragmento de base c6ncava, de 
diametro no hallable. Pasta monocroma de color gris claro, con desgrasantes 
finos y pequefios en frecuencia media. Superficies de color gris claro, alisadas. 

Muestra n• 38 (n° inv. CAS/CS-5/1.4.8): Diversos fragmentos pertenecien
tes a una vasija de pasta monocroma marr6n sin desgrasantes visihles. Superficie 
interior de color gris amarronado, sin tratamiento y exterior gris perla con puli
do a tomo. Decoraci6n estampillada9 del tipo C-VJ (enmarque triangular con 
motivo en lineas quebradas no cerradas), rematada por estampillas de! tipo B--11 
(enmarque circular u oval con motivo radial). 

3. CERAMJCA DE coca6N OXIDANTE CON SUPERFICIFS TRATADAS 

Muestra n• 19 (n° inv. CAS/CS-4/1.1.1): Fragmento de plato, con borde 
exvasado en ala. DB: 212 mm. Pasta monocroma marr6n anaranjada, con desgra
santes finos abundantes. Superficies anaranjadas, ambas con fino engobe. 

Muestra n• 20 (n° inv. CAS/CS-12/1.1.1.): Plato de borde sin diferenciar, 
en casquete. DB: 172 mm, db: 43 mm, altura: 44 mm. Pasta monocroma crema, 
con desgrJ.santes finos y pequefios, frecuencia media. Superficies crema, amhas 
con pulido a torno. 

Muestra n• 21 (n° inv. CAS/CS-12/1.4.4): Borde engrosado al exterior, per
teneciente a una botella. DB: 92 mm. Pasta monocroma anaranjada, con desgra
santes pequeiios en frecuencia media. Superficie interior anaranjada con alisado 
y exterior castafia con espatulado. 

4. ANFORAS 

Muestra n• 22 (n° inv. CAS/ A7--6/1.4.2): Fragmento de anfora de borde 
engrosado al exterior. DB: 108 mm. Pasta bicroma de coloraci6n naranja/gris, 
con desgrasantes finos y pequefios abundantes. Superficie interior rosada y exte
rior anaranjada, sin tratamiento. 

Muestra n• 23 (n° inv. CAS/CS-4/1.4.3): Fragmento de anfora de borde 
engrosado exteriormente. DB: 98 mm. Pasta monocroma n1arr6n oscura, con 
desgrasantes finos y pequeiios en frecuencia media. Superficies de color marr6n 
rojizo sin tratamiento. 

Muestra n• 24 (n° inv. CAS/A7-1/1.4.1): Fragmento de anfora Mafia/Pas
cual A4, de borde engrosado al interior, DB: 103 mm. Pasta monocroma gris 
beige, con desgrasantes finos en frecuencia media. Superficies beiges sin tra
tamiento. 

'! Para la clasificad6n de !as e.~tampilla.~ hemo~ .~eguido la si.~tematizad6n <le matrices propuestas por Ruiz y Nocetc. 
Ver Rl-iz RonRi\;nq. A. y NocFTE CAL\'o. f.. 1981: "lln modelo .~inn6nico para el anlllisis de la pro<lucci6n cer:imi(:a 

ibfrk·a csrnmpillada dd alto Gua<lalquidr" Cuadr!nws di.' Prehl1torio de la Unil'ersidad de Granada, n" 6. Granada, 
pp. j55-j8.3 
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Muestra nQ 25 (n° inv. CAS/28-4/1.4.3): Borde engrosado de anforisco. 
DB: 111 min. Pasta monocron1a beige, con desgrasantes finos en frecuencia 
media. Superficies castai'l.as, sin tratatniento. 

Muestra nQ 26 (n° inv. CAS/CS-4/1.4.11): Hombro de anfora con asa verti
cal, de acanaladura central. Pasta hicroma tnarr6n oscura/naranja con desgrasan
tes pequeflos ahundantes. Superficie interior castafla, exterior gris;icea, sin tra
tamiento. 

Muestra nQ 27 (n° inv. CAS/136--3/1.4.7): Asa de infora vertical con acana
laduras longitudinales. Pasta hicroma marr6n oscura/ gris;icea, con desgrasantcs 
finos y hrillantes. Superficies castafias sin tratan1iento. 

Muestra nQ 28 (n° inv. CAS/136--3/1.4.8): Asa de anfora vertical con acana
laduras longitudinales. Pasta bicroma, parduzca/rosacea, con abundantes desgrJ.
santes pequeflos. Superficie de color crema, sin tratan1iento. 

Muestra nQ 29 (n° inv. CAS/B6-9/1.4.l): Hon1bro de anfora. Pasta 1110110-
croma marr6n oscurd, con desgrasantes pequeflos y escasos. Superficies casta
flas, sin tratamiento. 

Muestra nQ 30 (n° inv. CAS/CS-3/1.4.2): Borde de anfora engrosado al 
exterior. DB: 114 nun. Pasta de cocci6n alternante crema/gris claro/rnarr6n 
media, con desgrasantes pequefl.os en frecuencia rnedia. Superficies crema, sin 
tratamiento. 

Muestra nQ 31 (n° inv. CAS/CS-3/1.4.7): Fragmento de {mfora de horde 
engrosado exteriorrnentc. DB: 112 n1n1. Pasta rnonocroma anaranjada, con des
grasantes finos y pequciios abundantes. Superficie interior anaranjada y exterior 
castafl.a, sin tratamiento. 

Muestra nQ 32 (n° inv. CAS/C5-3/l/iA): Borde de anfora cngrosado al 
exterior. DB: 107. Pasta de cocci6n alternante n1arr6n oscura/gris{lcea/marr6n 
oscura, con desgrdsantes pequefl.os en frecuencia media. Superficie interior ana
ranjada y exterior castafia, sin tratarniento. 

Muestra nQ 33 (n° inv. CAS/C5-3/1.4.9): Fragmento de infora de horde 
engrosado al exterior. DB: 105 mm. Pasta alternante rosicea/ parduzca/rosicea, 
con desgrasante.s pequeii.os en frecuencia media. Superficics castafl.as, sin trata
n1iento. 

Muestra nQ 34 (n° inv. CAS/CS-3/1.4.5): Fragmento de infora de borde 
engrosado al exterior. DB: 109 n1m. Pasta n1onocroma grisJ.cea, con desgrasantes 
pequeii.os en frecuencia media. Superficies castafl.as, sin tratamiento. 

Muestra n• 35 (n° inv. CAS/C5-12/1.4.7): Fragmento de infora de borde 
engrosado al exterior. Pasta monocroma grisicea, con desgrasantes finos y 
pequefios abundantes. Superficie interior marr6n rojiza y exterior castafl.a, sin tra
tamiento. 

Muestra nQ 36 (n° inv. CAS/CS-12/1.4.10): Borde de infora engrosado 
ex:teriormente. DB: 102 mn1. Pasta monocroma anaranjada, con desgrasantes 
finos y pequeflos abundantes. Superficie interior naranja y exterior castafl.a, sin 
tratan1iento. 
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5. CERAMICA GRIS 

Muestra n2 39 (n° inv. CAS/B7-1/l.1. l): Fragmento de base indicada. Db: 
62 mm. Pasta monocroma parduzca, con desgrasantes finos. Superficies negruz
cas y alisadas. 

Muestra n2 40 (n° inv. CAS/C5-1/1.1.l): Plato de borde sin diferenciar en 
casquete. DB: 254 mm. Pasta de cocci6n alternante marr6n oscuro/gris/marr6n 
oscuro, con desgrasantes finos en frecuencia media. Superficies de color gris 
oscuro, la interior alisada y la exterior con pulido a torno. 

6. CERAMICA DE COCINA 

Muestra n2 41 (n° inv. CAS/CS-3/1.6.3): Fragmento de olla de borde 
saliente. DB: 201 mm. Pasta de coloraci6n alternante rojiza/gris oscura/rojiza, 
con desgrasantes pequei\os y gruesos abundames. Superficie interior de color 
gris claro, y exterior marr6n rojiza, ambas toscas. 

Muestra n2 42 (n° inv. CAS/C5-3/l.6.4): Fragmento de olla de cocina 
mediana de borde saliente. DB: 151 mm. Pasta monocroma de color gris claro, 
con desgrasantes pequei\os y gruesos abundantes. Superficies grises claras, tos
cas. Decoraci6n exterior a base de incisiones finas. 

Muestra n2 43 (n° inv. CAS/CS-3/1.6.6): Fragmento <le olla de cocina 
grande, de borde saliente. DB: 191 mm. Pasta monocroma rosacea con desgra
sante.s brillantes y gruesos. Supcrficie interior ros<icea y exterior gris:icea, ambas 
toscas. 

Muestra n 2 44 (n° inv. CAS/B7-2/1.6.1): Fragmento de olla de cocina 
grande, de borde subtriangular. Pasta monocroma marr6n rojiza, con desgrasan
tes gruesos abundantes. Superficies negruzcas y toscas. Exteriormente lleva <leco
raci6n a base de incisiones finas. 

METODOLOGiA 

El proce<limiento utilizado para el estudio de !as muestras ceramicas es de 
indole mineral6gico y se ha concretado en la aplicaci6n del metodo de difracci6n 
de rayos X, tecnica que, junta a la microscopfa electr6nica, permite conocer los 
minerales arcillosos fundamentales en el proceso <le fabricaci6n de la ceramica. 

Los compuestos que forman la pasta ceramica pueden ser de tres tipos: 
residuales, son aquellos que no han experimenta<lo transformaciones significati
vas en su estructura durante el proceso de cocci6n (cuarzo, calcita, mica, etc.); 
neoformados, cuyo origen es consecuencia de las diversas reacciones que tie
nen lugar durante la cocci6n de !as piezas Centre ellos pueden considerarse las 
plagioclasas, el di6psido, la gehlenita y, a veces, la hematites); y por ultimo estan 
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aquellos que son producto de la 1neteorizaci6n quimica del vidrio y algunos 
materiales ainorfos, en condiciones de humedad (silicatos, silicoaluminatos hidra
tados y zeolitas)Hl. 

Como hip6tesis de trabajo consideraremos, probabilisticamente, que el 
material utilizado en la elaboraci6n de las muestras contiene elen1entos que, 
por su composici6n, pueden ayudar a localizar los dep6sitos de arcillas a partir 
de los que se elaboraron las piezas o, al menos, poder verificar con ayuda de 
los mapas litol6gicos correspondientes la posibilidad de que esas vetas arcillo
sas se localizen en el entorno cercano al yacimiento, es decir, determinar su 
carJ.cter aut6ctono o al6ctono. La comparaci6n de la gama de fragn1entos 
mineral6gicos o rocas que ofrezcan los materiales, y su distribuci6n en el area 
de estudio, nos ayudara a esclarecer la procedencia de los mismos, y la consta
taci6n de que su origen industrial responda a la zona de estudio o trascienda 
los limites considerados. 

El primer paso en el tratamiento de las muestras ha consistido en 1noler las 
piezas ----(,'OD ffiOrtero tnanual de J.gata- hasta COn.~et,TLtir Ufi tan1aiio de particula 
inferior a 53 µm. El polvo conseguido fue utilizado, posteriormente, para deter
minar la composici6n mineral6gica total de la muestra mediante su analisis por 
difracci6n de rayos X, segun el metodo de polvo cristalino. El equipo utilizado 
consta de un difract6metro Philips PW-1710 con anodo de Cu y monocromador 
de grafito. Las condiciones usuales de trabajo han sido las siguientes: 

Radiaci6n: Cu K· 
Kv 40 
mA 40 
Cte. de tiempo 0 .5 
Velocidad de exploraci6n 6°/minuto 
Velocidad de! papel 10 mm/I 0 20 

Los difractogra1nas obtenidos se han comparado con los existentes en el 
fichero JCPDS (The joint Commitee of Power Diffraction Standars) y con otros 
aportados por diferentes autores. 

RESULTADOS 

La interpretaci6n de los difractogramas ha dado como resultados los 
siguientes datos: 

1. CEIIMIICA PINTADA 

En general) se han seleccionado en este grupo fragmentos con superficies 

l<J C\PFl. M.;.RTil\FZ. J., 198~: "AplicJd<'in de rn2todos Jnalitico~ al csllldio de (:edmicas arqueol6gica~" AChls de! I Con

;.;reso Historia de A11dal11cfa. Prehis1r1ria .)' Arq11en!o~fu. (C6rd(1ha, 19761. C(1rdoha, pp. 26 
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de color claro, y pasta predominantemente de cocci6n alternante. Se ha analiza~ 
do un total de 16 muestras cuya composici6n rnineral6gica se puede ver en la 
tabla 1. 

En su elaboraci6n se han diferenciado dos grupos, A y B. En cada uno de 
ellos, la mineralogia puede variar en cuanto a las proporciones relativas en que 
se presentan las distintas especies. Tambien existen minerales accesorios, coma 
hematites o plagioclasas, cuya presencia o ausencia no se ha tenido muy en 
cuenta ya que su contenido es tan pequefio que pueden pasar desapercihidos. 

Las muestras del grupo A se caracterizan por la asociaci6n: Q, Fil(Mic), 
Fdk, (Pig), Ca, Geh, (Hem), (<Dio?). Las proporciones relativas de Q, Fil y el 
resto de los minerales son variables. El feldespato potasico esta presente en 
todas las muestras de este grupo, pero no asi la plagioclasa, que, en ocasiones, 
no ha sido identificada. Algo similar ocurre con hematites y di6psido. La presen~ 
cia de este (1ltimo mineral no puede ser confirmada debido a la existencia de fel
despatos con reflexiones en la misn1a zona. 

La caracteristica minerdl6gica mas destacable es la presencia de calcita y 
gehlenita (y en muchos casos plagioclasa). La asociaci6n de estos minerales, 
suministra una informaci6n importante sobre la temperatura a la cual fue cocida 
la ceramica. Dicha temperatura estaba en torno a 850--950°C, ya que cualquier 
resto de calcita desaparece a 950° C y la gehlenita comienza a formarse a los 
sso0 c11. 

11 PETElt~, T. an<l IBERG. R. 1978: "Minr:ralogical change~ during firing of calcium-rich brick day~ .. Cerumic Bullf'tin, vol. 
57, n~ 56 
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TABLA 1' 

Gr Mucstra Fil Q rdk Pig Ca C·ch J)io Hern 

2 xx )(]( xx xx xx xx 

3 xx xx xx xx xx xx 

4 xx xx xx xx xx xx 

9 xx xx xx xx xx xx 

A ]() xx xx xx xx xx xx 

11 )(]( xx xx xx xx xx 

14 xx xx xx xx xx xx xx 

1'j )()( xx xx xx xx xx 

16 xx )()( xx xx xx xx xx 

xx xx xx xx 

5 xx xx xx 

6 )()( xx xx 

H 7 xx xx xx 

8 xx xx xx 

12 )(]( xx xx xx 

13 )(]( xx xx 

Leyenda. Fil: filosilicatos (1nica); Q: cuarzo: Fdk fel<lespato pot<lsico; Plg: plagiodasas: Ca: calcita: Geh: 

gehlenitJ.: Dio: <lic'Jpsi<los; Hein: he1natite.-,. 

Tanto plagioclasa co1no hen1atites pueden considerarse dentro de este 
grupo como productos secundarios (de neoformaci6n). 

En el gn1po B, el nUmero de componentes n1ineralcs es n1enor que en el 
grupo A y entre !as muestras incluidas en el primero (B) la diferencia en la com
posici6n es cuantitativa y no cualitativa, es dccir, s6lo varian las proporciones 
relativas en que se encuentran las distintas especies. 

La ausencia de minerales detenninantes de la tempcratura corno Ca. Geh, 
etc, no pern1ite estahlecer 111nites respecto a la ten1peratura de cocci6n, pero si 
podemos afirmar que dicha ausencia no significa que !as piezas de! grupo fl fuc
sen cocidas a temperatura distinta que las del grupo A, sino sitnplemente que la 
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composici6n inicial de la pasta era diferente, ya que la calcita no era un compo
nente de la misma. En cualquier caso, la existencia de mica, coma Unico miem
bro presente de la familia de los filosilicatos, pone de manifiesto que la tempera
tura de cocci6n debi6 ser inferior a 950° C (temperatura a la cual se descompone 
la mica). 

2. CERM<tCA DE COCOON OXIDANfE 0 REDUCTORA SIN TRATAMIENTO 

NI DECORAOON (C. coMiJN) 

Pertenecientes a esta categoria se han analizado cuatro muestras, con pas
tas de cocci6n homogenea y superficies de tonos medios ligeramente alisadas. 

La composici6n mineral6gica, segun revelan los diagramas de difracci6n de 
rayos X, es la siguiente: 

N°Muestra 
17 
18 
37 
38 

Composici6n 
Q, Fil(Mic), Fdk, Ca, Geh 
Q, Fil(Mic), Fdk, Hem 
Q, Fil(Mic), Fdk, Pig, Geh 
Q, Fil(Mic), Fdk, Pig, Ca, Geh 

Es posible, por tanto, establecer !as mismas distinciones que en el con
junto anterior, puesto que en una de !as muestras ( 17) se ha detectado Ca y 
Geh (como en !as muestras de! grupo A de! bloque 1), y en la otra (18), estas 
dos especies estan ausentes (comparable, por lo tanto al grupo B de! mismo 
bloque). Ello puede ser indicativo de que la realizaci6n de !as piezas ceramicas 
es la misma que !as de! apanado 1, solo que no se les ha aplicado decoraci6n 
pintada. 

Estas muestras han sido sometidas a una temperatura de c·occi6n, en cual
quier caso, inferior a 950° C, temperatura a la cual desaparece la mica, elemento 
que forma pane cuantitativamente considerable de !as mismas. 

3. CEllMnCA DE COCOON OXIDANfE CON TRATAMIENTO 

Se trata de cer3.micas sin ningUn tipo de decoraci6n pero con las superfi
cies tratadas con engobes, bruftidos o alisados, que eliminan todas !as impurezas. 
Se han estudiado tres muestras dentro de este apartado: 

N°Muestra 
19 
20 
21 

Composici6n 
Fil(Mic), Q, Fdk, Hem 
Fil(Mic), Q, Fdk, Hem 
Fil(Mic), Q, Fdk 
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Los con1ponentes minerales y los contenidos en que Cstos apareccn son 
los mismos en todas las piezas, lo que puede ser indicativo de que la co1nposi
ci6n de la pasta original era la n1isma en todos los casos. Por otro lado, estos 
fragmentos se asemejan, por su composici6n, a los del grupo B del apartado 1 
(ceramicas pintadas) y a la muestra nQ 18 (ceramica com(m). Su temperatura de 
cocci6n no super6 los 950° C como puede deducirse por la presencia de 1nica. 

4. ANFORAS 

Se ha analiza<lo un total de 15 muestras pcrtenecientes a este bloque. cuya 
cornposici6n mineral6gica cualitativa se resume en la tabla 2. Para su elaboraci6n 
se ha tenido en cuenta las especies n1inerales cxistentes, pero no las proporcio
nes relativas en quc se encuentran. 

De la observaci6n de la tabla se pueden extraer varias conclusiones: es 
posible estahlecer la distinci6n entre cuatro grupos 1nineral6gicos diterentes: A, 
B, C y D. La mayor parte de las muestras se incluyen en el grupo A, caractcriza
do por la asociaci6n de Fil(Mic), Q, Fdk, y generalmente, tambien se ha encon
trado hematites. La temperatura de cocci6n de las piezas pertenecientes a este 
conjunto, no puede ser determinada con exactitud puesto que no se ha encon
trado ningUn mineral que pueda suministrar inforn1aci6n a I respecto, aunque la 
presencia en cantidades relativamente elevadas de mica pue<lc scr indicativa de 
que no se han superado los 950° C. 

Las cuatro muestras agn1padas en B se caracterizan, dcsdc cl punto de 
vista mineral6gico, por presentar la asociaci(m Fil(Mic), Q, Fdk, Ca y Hem. La 
cantidad de calcita es muy pequefi.a, pero pue<le ser significativa y suficiente 
para poder afirmar que la te1nperJ.tura de cocci6n de las piczas aqui representa
das posihle1nente, no super6 los 850° C puesto que no se ha cncontrado Gehle
nita (que suele aparecer tras la descomposici6n de Ca en este tipo de muestras). 
En cualquier caso, los restos de este Ultimo mineral son escasos, prohablemcnte 
debido a su escasez en la pasta original. 

El apartado C solo esta representado por una muestra (24), cuya 
caracteristica <listintiva de Jas <le1nis es la ausencia de filosilicatos, que pro
bablemente han desaparecido durante la cocci6n de la pieza. No obstante, 
puesto que existe calcita (aunque en baja proporci(m), gehlenita y di6psi
do, la temperatura de cocci6n debi6 encontrarse dentro del rango de los 
850 - 900° C. Si la pasta original tenia una composici6n mineral6gica simi
lar a las muestras analizadas con anterioridad, cabria preguntarse por que 
no se ha detectado 1nica. Pensamos que la raz6n de la ausencia de este 
mineral es que la arcilla que con1ponia el frag1nento cerJ.n1ico carccia del 
misn10, si bien la arcilla original podia estar compuesta por otros filosilica
tos cuya descomposici6n se lleva a caho a te1nperaturas inferiores (es1necti
tas, clorita, caolinita, etc.). 
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TABIA2 

Gr Muestra Fil Q Fdk Plg Ca Geh Dio Hen1 

22 xx xx xx xx 

23 xx xx xx xx 

26 xx xx xx xx 

27 xx xx xx 

A 29 xx xx xx xx 

30 xx xx xx 

31 xx xx xx xx 

33 xx xx xx xx 

36 xx xx xx xx 

25 xx xx xx xx xx 

32 xx xx xx xx xx 
B 

34 xx xx xx xx xx 

35 xx xx xx xx xx 

c 24 xx xx xx xx xx xx 

28 xx xx xx xx xx xx 
_xx___ ":'__J 

Consideraci{)n aparte merece tambien la muestra nQ 28 incluida en el apar
tado D. Su composici6n difiere de las demas por la presencia de plagioclasa, 
gehlenita y di6psido. Estos minerales comienzan a formarse a temperaturas cer
canas a 900° C, tras la desaparici6n de los carbonatos y los minerales de la arci
lla. Sin embargo en la muestra, coexisten todas estas especies (mica, calcita, geh
lenita, plagioclasas, di6psido). Por lo tanto, podemos afirmar que la temperatura 
de cocci6n de esta pieza fue probablemente, algo superior que la de las piezas 
que constituyen el grupo B -<londe no se ha encontrado ninguna fase que 
pueda considerarse neoformada-, sin superar nunca la temperatura de la des
trucci6n total de la calcita y de las micas (950° C). Tambien, posiblemente, la 
arcilla fuese alga mas calcarea. 

5. CERAMICA GRIS 

Se han seleccionado dos muestras pertenecientes a esta categoria. 
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La difracci6n de rayos X aplicada (tabla 3) revela las similitudes existentes 
en la con1posici6n de las n1uestras: en ninguna de ellas se ha encontrado rcstos 
de carbonatos ni minerales ncofr>nna<los. El Unico 1nineral que. en este caso, 
puede dar inforn1aci6n acerca de la temperatura a la que se cocieron las n1ues
tras) es la mica, por la que sabcrnos que dicha ten1pcratura no super6 los 950° (~ 

y probablen1ente fue hastante inferior pues cxiste gran cantidad de ilita. 

Muestr:.i 

39 

. 40 
L__ 

Fil 

xx 

xx 

6. CERAMICA DE COCINA 

Q 

xx 

xx 

TABIA3 

Fdk Pig Ca C·ch Din 

xx 

xx 

Las cerarnicas agn1padas bajo esta deno1ninaci6n sc caracterizan por habcr 
sido sometidas a coccioncs reductoras, de ahi su coloraci6n preclorninante1nente 
negruzca. Sus pastas son su1namente porosas y sohre todo monocro1nas, con 
abundantcs desgrasantes gruesos de color hlancuzcos. Se han sclcccionado cua
tro n1uestras cuya composici6n mineral6gica se resume en la tabla 4. 

TABIA4 

Mucstra Fil Q Fdk Ca Hcn1 I 

41 xx xx xx xx 

42 xx xx xx xx 

43 xx xx xx xx I 

44 xx xx 
··-----

xx 
---· 

xx 
___ j 

Las muestras 43 y 44 tienen una ccnnposici6n sitnilar, y n1uy diferente a las 
otras dos. En amhas, la calcita es n1uy ahun<lante y los filosilicatos. en propor
ci6n tamhien alta, no son, como en la n1ayor parte de las muestras, sola1nente 
ilita, seg(1n pone de tnanifiesto la atnplia ban<la que aparece en la zona co1n
prendida entre 5 y 10° 20. Esta banda corresponde a minerales de tipo esmectiti
co e interestratificados. Este hecho unido a la abun<lancia de calcita rclativan1en
te bien cristalizada ( como se ha podido comprobar por microscopia 6ptica) y la 
ausencia de especies neoforrnadas, pern1ite afinnar que en la fahricaci6n de esta 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1994, #35.



22 

cerJ.mica se utiliz6 una temperatura de cocci6n inferior a 700° C, temperatura a 
la cual desaparecen la filosilicatos encontrados. 

En la muestra 42 la proporci6n de calcita cs inferior al 5°/o y la de filosilica
tos, que en este caso son de tipo micaceo, es menor tambien que en las dos 
muestras anteriores. No se han detectado minerales neoformados. Posiblemente 
las diferencias con las muestras 43 y 44 no esra tanto en la temperatura a la cual 
se cocieron las tres piezas, sino mas bien en el tipo de arcilla utilizada en la fahri
caci6n de las mismas, siendo mas cuarzosa y menos calcarea la de la muestra 42. 

Mayores diferencias presenta la muestrJ 41, en la que los filosilicatos prac
ticamente no se manifiestan. Tampoco se ha detectado calcita ni ningUn mineral 
neoformado, salvo pequefl.as cantidades de hematites (que podria estar presente 
en la arcilla original). El mineral mas abundante, con diferencia, es el cuarzo. 
Probahlemente, en esta pieza, la temperatura de cocci6n supero la utilizada en 
los casos anteriores, pero las diferencias composicionales tambien pueden deber
se a la utilizaci6n de arcillas con distinta composici6n. 

CONSIDERAQONES FINALES 

Seglin los resultados ohtenidos, se pueden clasificar todos los fragmentos 
cecimicos en cinco grupos teniendo en cuenta la composici6n mineral6gica. En 
cada uno de ellos, la mineralogla puede variar en cuanto a las proporciones rela
tivas en que se presentan las diferentcs especies. A modo de ejemplo, dcntro de 
un mismo grupo puede haber fragmcntos con mayor cantidad de filosilicatos 
que de cuarzo, pero tambien puede darse el caso de que este sea mas abundan
te quc los filosilicatos. En otra.s ocasiones, cxisten n1inerales accesorios, como 
hematites o plagioclasas, cuya presencia o ausencia no se han tenido en conside
raci6n ya que pueden pasar desapercibidos. 

De los cinco grupos, el mas numeroso en fragmentos y tamhien en lo que 
respecta a calidades cerimicas, es el caracterizado par la asociaci6n FIL(MI), Q, 
FDK, (HEM). En este grupo las proporciones relativas de cuarzo y fllosilicatos 
son variables (la ceramica de cocci6n oxidante con superficies tratadas es la que 
tiene mayor cantidad de filosilicatos); los feldespatos son mayoritariamente 
potasicos pero, en algun caso, pueden ser de tipo plagioclasa; la hematites apa
rece ocasionalmente. 

En este grupo se incluyen muestras de cecimica gris (n"' 39 y 40), iinfo
ras (n"' 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 33 y 36), cecimica con tratamiento (n°' 19, 
20 y 21), cecimica pintada (n°' 5, 6, 7 y 8) y cecimica comim (n° 18). En 
todos los casos la temperatura de cocci6n puede haher sido elevada ya que el 
unico filosilicato encontrado ha sido la mica, que queda completamente destrui
da a 950° C. No existen otros minerales indicadores del limite. 

Otro conjunto numeroso en cuanto a cantidad de muestras, es el caracteri
zado por la asociaci6n: Q, FIL(MIC), FDK, (PLG), CA, GEH, (HEM), (DIOP?). 
Al igual que en el caso anterior, las proporciones relativas de cuarzo y filosili-
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catos son variables y tambien lo son !as de! resto de !as especies. El feldespato 
potiisico esta presente en todas !as piezas de este gnipo, pero no la plagioclasa 
que, aunque com(m, puede en ocasiones no haber sido identificada. Algo similar 
ocurre con hematites y di6psido. I.a presencia de este ultimo mineral no puedc 
ser confirmada debido a la existencia de feldespatos con reflexiones que se 
superponen a !as de este mineral. 

Este tipo de asociaci6n 1nineral6gica se <la en cer3.mica comiin (n°~ mues
tra 17, 37 y 38), iinforas (n° muestra 28) y ceriimica pintada (n'" muestra 2, 3, 
4, 9, 10, 11, 14 y 16). La caracteristica mineral6gica mas destacable es la presen
cia de calcita y gelhenita, ya que pueden dar informaci6n sobre la temperatura 
a la cual fue cocida la cecimica. Dicha ten1peratura estaria en torno a los 
850°-950° C, puesto que se encuentran conjunta1nente los dos minerales y se 
sabe que la calcita desaparece completamente entre 900 y 950°C y la gelhenita 
comienza a furrnarse a los 850° c12. La plagioclasa puedc consi<lerarsc tambiCn 
un producto secundario, asi coma la hematites. 

El tercer gnipo resultante es el formado por la asociaci(m FIL(MIC), Q, 
FDK, (HEM) y CA. En et se incluyen ocho muestras, pertenecientes a anforas 
(n°' 25, 32, 34 y 35), ceriimica de cocina (n'" muestra 42, 43 y 44) y ceriimica 
pintada (n° muestra 15). 

Como en casos anteriores, las proporciones relativas de cuarzo y fllosili
catos varian y la hematites puede o no estar presente. La caracterlstica funda
mental de esta asociaci6n es la presencia de calcita y la ausencia de gelhenita y 
plagioclasa. Ademas, si consideramos solo la ceramica de cocina la calcita se 
presenta en cantidades hastante mayorcs que en casos anteriores, por lo que se 
podria estar ante una ceran1ica cocida a n1enor temperatura ya que no se ha dcs
truido gran parte de la calcita y no aparece ninguno <le los minerales secundarios 
citados con anterioridad. 

Existe tamhien, un grupo formado por Luatro muestras Luya co1nposici6n 
mineral6gica se caracteriza por la existencia de Q, FDK, Fll(MICA), (HEM). 
Tres de estas muestras son de ceriimica pintada (n"' muestra 1, 12 y 13) y una 
de ceriimica de cocina (n° muestra 41). Las cuatro tienen, cualitativamentc, la 
misma composici6n que las de! primer gnipo, sin embargo se han separado por 
presentar un contenido en minerales laminares hastante menor, de for1na que 
estos est:in casi ausentes, mientras que el cuarzo y los feldespatos potiisicos 
son mas abundantes. 

Por ultimo, se ha separado coma grupo independiente la muestra 24, 
correspondiente a un anfora p(mica del tipo Mana-Pascual A4, debido a la 
total ausencia de filosilicatos en la misma. No obstante, la presencia de 
calcita y gelhenita (y posiblemente de di6psido) puede confirmar una tem
peratura de cocci6n en torno a 850°-900° c. 

Como acabamos de ver a partir del an8.lisis del 1naterial, se trata de un con-

ll PETERS and illrn(,, 1978: Op. cit. nota--: 
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junta que, en Hneas generales, presenta homogeneidad en su composici6n mine
ral6gica, hecho que permite establecer un origen comun para todos ellos, excep
to para un ejemplar al que nos referiremos mas adelante. 

Las unicas diferencias importances que se pueden establecer, en cuanto a 
temperatura de cocci6n, son las existentes entre cerJ.mica de cocina y el resto 
(cer<imica pintada, cer<imica «comU.n», anforas, cer<imica de cocci6n oxidante con 
tratamiento y cer3.mica gris). En el primer caso, seguramente no se superaron los 
700° C, mientras que en las demas se utilizaron temperaturas mas altas compren
didas entre 850 y 950° C. 

Las diferencias en la composici6n de estas ultimas se deben, basicamente, al 
tipo de arcilla utilizada en la su fabricaci6n. Dicha arcilla podia tener una pequei\a
proporci6n de calcita o estar totalmente desprovista de ella ya que, coma se des
prende del analisis litol6gico del area de estudio, existe una gran variedad compo
sicional -el contenido en carbonatos varia de forma importance dentro de una 
misma unidad, por ejemplo- en los materiales que podrian haber servido para la 
fabricaci6n de las piezas analizadas. En el primer supuesto, debido a la cocci6n, 
aparecen minerales neoformados coma gehlenita o di6psido; en tanto que si no 
existe originalmente este carbonato no se daci la formaci6n de estos minerales c3.l
cicos. Podemos afirmar, por tanto, que las desigualdades son producto del trata
miento y/o decoraci6n aplicados -o no- a la pieza tras su elaboraci6n. 

La mayor cantidad de calcita en la cerJ.mica de cocina, posiblemente se 
deba a quc se crate de un desgrasante ai\adido a la arcilla de partida que no 
tiene por que ser diferente a la utilizada en las demas clases o calidades. A pesar 
de estas diferencias, ambas clases de pastas cecimicas pueden ser aut6ctonas ya 
que las diferencias en el contenido en calcita son minimas y se pucdcn dar per
fectamente en un mismo afloramiento de arcillas. 

Especial interes merece la muestra n° 24, ya que es la Unica que no contiene 
filosilicatos y cuya temperatura de cocci6n no debi6 ser muy diferente de la utiliza
da en la mayoria de los casos (850-900° C) puesto que la calcita y la gehlenita coe
xisten. Esta ausencia de filosilicatos se puede justificar si se considera que original
mente la arcilla estaba formada por minerales laminares diferentes a la mica ( caoli
nita, esmectita, clorita), que se han destruido al ser cocida la pieza. En cualquier 
caso, es evidence que la composici6n de la pasta original era diferente y por lo 
canto habria que pensar en un origen diferente. Esta, unido al hecho de que, seg(m 
la documentaci6n arqueol6gica, la producci6n de este tipo de anfora se circunsribe 
al area del Estrecho'', puede confirmar la procedencia al6ctona de la pieza. 

L.S.C-M.A.CE 

L' Se ha documentado ;,u fabricad{m en los horno.~ de Kuass yen FI Cerro del Mar. VCase a este re~pecto: PoNs1cH. M., 
1%8: ''Alfarerias de f>poca knida y pltnica-mauritana en Kua.~s (Arcila. Marrueco.~) ... Papefes de! Lahoraton·o de 

Arqueufugia de Valencia, IV. Valencia. pp. 61-83; AirrFM;A. 0 .. 1985: "Excavadones en El Ct·rro de! Mar (rampai:ta de 
1982). Una aportad{m preliminar al estudio estratignitko debs :infora.~ plmicas y romanas de! yacirni<0nto"". l\'oticia
rio Arqueol(JRiCo Hi.spdnico, 23. Madrid. pp. 195-233. Lna magnilka .~[ntesis sobre origen, crono!ogia y distrihuci!'m 
e~te tipo de (lnfoms puede vt:r.~e en: RoDl'RO. A., 1991: "Las [1nfora.~ del .\1e<litercineo Occidental en Andalucia·· Tm
hajos de Prehistoria, 48- Madrid, pp. 27"i-29R 
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EL ENTERRAMIENTO ORIENTALIZANTE DE LA CASA DEL MONTE 

(LA RECUEJA, ALBACETE). 

Por FRANCISCO JAVIER LOPEZ PRECIOSO 

O. 1Nmonuca6N 

En 1984 lleg6 al Museo de Albacete la denuncia por parte de Pedro Balles
teros de la aparici6n de una serie de cerJ.micas en el paraje conocido como Casa 
de! Monte, en el termino municipal de La Recueja (Albacete). Alli se person6 
LI. Gimenez Ortuno, del Museo citado, recogiendo diversos elementos entre los 
que destacan una urna de enterratniento cubierta con una tapadera, un fragmen
to de fibula tartesica, materiales que aqui presentan1os, y otras piezas como un 
escarabeo procedente de un yacimiento cercano. 

El enterramiento en cuesti6n, con restos de huesos cren1ados en el interior, 
se localiz6 con motivo del ensanchamiento de una pista agricola, que levant6 
esta sepultura (Sanz Garno, 1984: 253). Par !as informaciones recogidas no se 
puede afirmar que se destruyeran otras incineraciones, y en la visita que noso
tros llcvan1os a cabo en 1991, a la hora de realizar la carta ar4ueol<>gica provin
cial, pudimos aprcciar la existencia de diversos fragn1entos cer3-1nicos y una scrie 
de manchas cenicientas que bien pudieran correspcmder a la necr6polis par lo 
que es probable que esta se cncuentre en buen estado. 

Ta! y coma veremos mas adelante la tipologia de la urna y de! plato tapa
dera puede considerarse como excepcional por su morfologia y por la situaci6n 
geografica de! hallazgo. Ello hace que ofrezcamos en estas paginas el estudio de 
estas piezas por su interes para comprender el mundo orientalizante en la zona 
de influencia de! tramo media de! rio ]Ucar. 

Despues de su descubrimiento se incluy6 en un trabajo general sobre 
asentamientos ibericos (Sanz Garno, 1984) en el rio Jucar que supuso su primera 
noticia publica. A la directora de! Museo de Albacete, Rubi Sanz Garno, debemos 
agradecerle todas !as facilidades prestadas para su estudio. 

1. SITUACION GEOGRAFICA 

Comarcalmente se sitiia en la zcma de la Manchuela (fig. 1), area que noso
tros hemos convenido en llamar tambif>n como zona del JU.car, por ser este rio el 
que articula desde un punto de vista geogr;lfico y humano este territorio. 

La necr6polis en cuesti6n se localiza en un entorno de tierras arcillosas de 
color rojo castafio, en una extensa planicie s6lo rota por diversas ramblas que 
van a desembocar al rio JUcar, que discurre por el encajonamiento geol6gico 
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Figura 1. Situaci6n comarcaL 
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conocido como Hoz del JtICar (fig. 2). Topograficamente el lugar del hallazgo no 
destaca en absoluto de su contexto nlJ.s inmediato por lo que he1nos de pensar 
que el lugar elegido era llano, aspecto que contrasta con otras necr()polis ibf'ri
cas que se sit(1an en un pequcflo altozano. 

'-~·f.r~\J./ 

.,~i;fx,.~ . ., 

2" 11' 

Figura 2. Localizaci6n de! yacimicnto. 

2. DESCRIPCION DE LOS MATERIALES 

Tres son las piezas quc confonnan el enterran1iento, de una parte la urna 
pintada de tipo anf6rico, por otra un plato tapadera de ala horizontal tambien 
decorado geometricamente y un puente de fibula. Nada se sabe <lei tipo de ente
rratniento ni de su estn1ctura. 

2.1. La urna 

Realizada a torno (fig. 3), presenta hon1hro n1arcado, horde exvasado alar-
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Figura 3. Uma. 

gado con labio redondeado, dos asas perpendiculares geminadas, cuerpo bic6ni
co ensanchado en su tercio inferior y base plana resaltada y c6ncava al interior. 
La pasta esta bien depurada y se aprecian degrasantes blancos mates que deben 
corresponder a calizas. 

La superficie esta alisada y ofrece un aspecto blanquecino por lo que 
podemos pensar en la existencia de un ligero engobe arcilloso mate. 

La decoraci6n pict6rica se compone de bandas horizontales en color rojo 
muy oscuro, con tendencia al marr6n, tonalidad que contrasta con las tipicamen
te ibericas. El labio presenta una ancha banda al interior y exterior, mientras que 
el hombro ofrece diez lineas. Por debajo de las asas se aprecia una ancha banda 
y hasta siete lineas infrapuestas a aquella. En la parte central de la urna se 
advierten tres lineas, mientras que en la inflexion del cambio de direcci6n del 
galbo existen cinco bandas. En el tercio inferior la decoraci6n se organiza 
mediante una banda ancha y cuatro lineas. Por ultimo y cerca del comienzo de 
la base tenemos cinco Hneas y una banda asimismo ancha. En una de las asas se 
aprecia un goter6n de pintura en sentido descendente. 

Sus medidas son 12,7 centimetros de boca, 30 cm. de diametro maximo, y 
11,9 ems. de fondo, con una altura de 37 centimetros. El espesor de la pasta es 
de 0,9 ems. 
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2.2. El plato tapadera 

Se trata de una pieza muy peculiar, tambien pricticamente <lesconocida en 
la provincia de Albacete (fig. 4). Esta realizada a torno y presenta un ala plana 
horizontal y baquet6n en la parte externa del euerpo que eonforma una espeeie 
de eazoleta eilindrica al interior. El fondo es piano talonado ligeramente rehundi
do. La pasta esta depurada, apreeiandose finos desgrasantes. 

Morfometricamente se distingue por un diametro mJ.ximo de 15,3 c1n., un 
diametro interno de la eazoleta de 7 ems. y una altura maxima de 3,5 ems., 
mientras que la profundidad del reeeptaculo es de 2,5 ems. 

\ 
\. 

-··----

Figura 4. Plato tapadera. Secci6n y sustituci(Jn <lei reverso. 

2.3. La fibula del grupo Aeebuehal/Benearr6n 

En el eatalogo de las fibulas de la provincia de Albacete (Sanz, L6pez Pre
eioso y Soria, 1992) realizamos el estudio de las piezas mas antiguas entre las 
que estaba presente una, realizada en bronce, procedente del yacimiento que 
estamos analizando. Se trata de un fragmento de puente romboidal con los 
extremos redondeados, de secci6n la1ninar plana con una sencilla decoraci6n 
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que consta de dos lineas incisas adecuadas a la forma general del puente, de las 
que la interior delimita un campo en forma ocular (fig. 5), 

---
Figura 5. Fibula (segDn Javier L6pez Precioso y Soria, 1992). 

Sus paralelos generales nos llevan a la zona andaluza, area que ha sido 
analizada en dos trabajos. Por una pane el que analiza las fihulas protohist6ricas 
del sur peninsular (Ruiz Delgado, 1989) y por otra el que estudia las fibulas tarte
sicas (Storch, 1989), Las fibulas del grupo Acebuchal, cuya caracteristica principal 
es el resorte bilateral con muelle, son las mas extendidas fuera del ambito anda
luz y aunque en el catalogo citado no nos inclinamos por un tipo u otro, ahora 
pensamos que puede pertenecer a este grupo, viendo como este es el mas 
comun en la provincia de Albacete, La fecha de USO del mismo se extiende por 
todo cl siglo VI a. de C, 

3, ltELACIONES CON O'IROS YACIMIENTOS PENINSUIARES 

Tal y como deciamos mas arriba este conjunto sepulcral ofrece unas carac
teristicas materiales muy seflaladas que lo particularizan, por lo que sus correla
ciones formales y decorativas estan circunscritas s6lo a determinados amhientes 
culturales del Sureste. 

La uma se relaciona con la vasija perteneciente al conjunto 15 A de la 
necropolis "Finca Gil de Olid" en Puente del Obispo-Baeza, Jaen. En efecto se 
trata de una pieza pintada a bandas y lineas con carena de hombro a la que le 
falta el tercio inferior, que pertenece estratigraficamente a la fase I de dicho 
cementerio y fechable a fines del siglo VI a. de C, (Ruiz Rodriguez y otros, 1984: 
230y 231), 

A su vez se puede correlacionar con el tipo IA de Toya (Peal del Becerra, 
Jaen), fechahle a finales del siglo VI (Pereira Sieso, 1979 : 269 y 325), 

Asimismo es un modelo parangonahle con la urna sin pintar, con carena 
de homhro, del nivel I de Castellones de Ceal (Jaen), que aparece en el mismo 
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horizonte que las ceramicas de tonalidad oscura y las fibulas de doble resorte y 
puente de secci6n circular, que su excavador fecha entre el 600 y el 425 a. de C. 
(Blanco, 1960: 27 ss.) en un momento en el que la investigaci6n no tenia excesi
vos datos para la definici6n de una etapa formativa de la Cultura Iberica, y que 
en la actualidad se encuentra en proceso de revisi6n gracias a las excavaciones 
que se estan llevando a cabo. Previamente Molina ya sei\al6 que las tres fuentes 
del nivel I, asociadas a fibulas de doble resorte, podrian situarse en el siglo VU a. 
de C. (Molina, 1978: 178 ss.). 

Otrd pieza similar, aunque menos profunda y con el horde algo mas corto, 
se encuentra en el nivel I de Pech Maho en Francia, fechable en la segunda 
mitad del siglo VI a. de C. (Solier, 1978: 244 y 245), que nos sei\ala una cicrta tra
dici6n morfol6gica com(m, aunque aislada. localizada en lugares diversos. 

Lo que st se evidencia a traves de la morfologia de nuestra urna de la 
Casa del Monte y sus paralelos con las piezas jienneses, es su correlaci6n e ins
piraci6n en los modelos de 1nforas de homhro marcado fenicias que aparecen 
en Trayamar (Schubart y Niemeyer, 1976: lam. 12). Tambien en el yacimiento 
del Cerro del Centinela (Granada) se localiz6 un anfora de hombro marcado, 
horde divergente y fondo piano rehundido, localizado en la cabana B, fechable 
en el la segunda mitad del siglo VII y principios del V1 a. de C. (jabaloy y otros, 
1983: 367). 

Ello implica a nuestro juicio una interpretaci6n <lerivativa tanto de la fonna 
con10 de la funcionali<la<l, ya que nos encontramos con un mo<lelo que sirve 
con10 contencdor de s6lido...-;; o liquidos en principio, si bien se utiliza en cnterra
n1ientos de rango superior con10 ajuar. para pasar luego, en un mon1ento tempo
ral posterior, a ser usado como urna sepulcral de capas sociales de 1ncnor pocler 
adquisitivo. 

Mayor problema ofrece el platito tapadera quc presenta la dccoraci6n pin
tada. A nuestro juicio sc evidencia la inspiraci6n en los platos de ala ancha y 
cazoleta interna fenicios que acompaflan a los cnterramientos fenicios tipo Traya
mar (Schubart y Niemeyer. 1976: lam. 13) si bien sufren un l<igico proceso de 
evoluci6n que determinan las caracteristicas propias de este (1ltimo. En efecto, la 
carena externa y el ala horizontalizada lo personalizan y hace ditkil que encon
tremos paralelos en otros lugares. 

Solamente en el caso de la Pena Negra (Crevillente, Alicante) aparece un 
modelo similar en el tipo E2A2, es decir, platillos de ala horizontal rectilinea y 
carena externa (Gonzalez Prats, 1983: 166 y 168) correspondientc a la fase PNll. 
En Villaricos (Almeria), se ha documentado un ejemplar similar en la sepultura 
287 con el borde horizontalizado cubierto de circulos concentricos en pintura 
roja (Astruc, 1951: 72). 

En el caso de la Pena Negra, Unico yacimiento en que se encucntra docu
mentado estratigcificamente, la cronologia propuesta para la segunda fase de 
ocupaci6n no supera en ningun caso la segunda mitad del siglo VI a. de C .. por 
lo que nuestro ejemplar podria situarse en esta banda cronol6gica. 
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La fibula tartesica, probablemente del grupo Acebuchal, aparece en diver
sos yacimientos de la provincia de Albacete como el Macalon, Hoya de Sta. Ana, 
o Cuesta Torrenteras (Sanz, Lopez Precioso y Soria, 1992: 80 y ss.), en etapas que 
debemos con"iderar coma ibericas formativas o a lo sumo ibericas antiguas, asi 
como en otros lugares mas alejados como la Cruz del Negro o Alhonoz en Sevi
lla (Ruiz Delgado, 1989: 139 y ss.) por citar solo dos yacimientos muy conocidos 
en la investigacion protohistorica del sur peninsular. 

Por todo ello proponemos para nuestra sepultura una cronologia que osci
la en torno a mediados o segunda mitad de! siglo VI a. de C., sin superar el cam
bio de siglo. El problema estriba en saber si este tipo de materiales puede tener 
una cronologia m:is antigua, ya que la zona en que se localiz6 no presenta otros 
yacimientos con materiales similares, ni conocidos a traves de prospecci6n ni de 
excavaciones. El Unico que corresponde a un momenta formativo iberico, con 
una fecha preliminar estimada en torno al Ultimo tercio del siglo VII y toda la 
primera mitad de! siglo VI a. de C., es el asentamiento de los Almadenes en 
Hellin (Albacete) (L6pez Precioso, 1992; L6pez Precioso, Jordan y Soria, 1992; 
L6pez precioso y Sala, 1993), en !as cercanias de la desembocadura de! rio 
Mundo, por lo que se encuentra bastante alejado. Aun asi la totalidad de las 
anforas usadas como contenedores ofrecen la carena de hombro y en algunos 
casos los hordes son similares a nuestra urna, aunque en este caso el trdtamiento 
pictorico y la forma de la base responda mas a una pieza de calidad que a un 
anfora de evidente sentido practico. 

4. CoNSIDERACIONF..'i FINAI.F$ 

A nuestro juicio es un interesante elemento representativo de ese horizonte 
orientalizante que se coloca en todo el siglo VI a. de C., en un momenta en que 
la Cultura Iberica como tal empieza a definirse. Por ello pertenece a un momen
ta en donde el mundo iberico se encuentra en un estadio formativo, lo que otros 
autores llaman protoiberico en areas como el Levante o Andalucia Oriental. 

En la zona del JU.car medio, los datos son tan escasos, en la practica inexis
tentes, que esta necropolis, con este tipo de material, nos ayuda a plantear, 
desde una perspectiva preliminar, ciertas cuestiones sobre la incidencia del 
mundo orientalizante en areas tan alejadas de los centros econ6micos que en 
estos momentos se encuentran en Andalucia Occidental, el Levante y el Sureste. 

Esta impronta es el reflejo avanzado de! cambio que se ha estado operan
do en otras comarcas como la de Hellin (Lopez Precioso, 1992) o en la zona de 
Ayora (Valencia) (Broncano, 1986). 

Asi, los materiales de La Recueja son el precedente, mientras no disponga
mos de otros datos que desde luego deben de existir, tanto para el hecho de la 
incineracion como para el uso o presencia del torno de todo el entorno geografi
co, esto es el rio Jiicar y la Manchuela, en donde debemos destacar la necropolis 
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iberica tumular <le la Casa de! Monte en Valdeganga (Ballester. 1930) u otras 
coma la de Era de! Santo en Alcalfr de! j(1car, que se encuentra inedita. 

F.J. L. P. 
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AVANCE AL ESTUDIO DEL YACIMIENTO ACHELENSE 

DE LA JARABA (VILLARROBLEDO, ALBACETE) 

Por JOSE LUIS SERNA LOPEZ 

0. LocAilzACION Y MARCO GEOGRAFICO 

El yacimiento de La jaraba se encuentra situado a unos 7 kms. al noro
este de! nucleo urbano de Villarrobledo, en un campo de vii\as localizado 
entre !as fincas de La Paradica y la de La Jaraha, que <la nombrc al yacimiento. 
Los Utiles liticos aqui recogidos aparecen relacionados con una terraza situada 
a + 5/6 mts. sabre el antiguo curso de agua, hoy intermitente, denominado la 
Canada de Valdelobos, que termina por desembocar en el rio Zancara, limite 
entre !as provincias de Cuenca y Albacete. El lugar fue localizado en un princi
pio por D. Jose L. Frias Martinez en 1985, quien llev6 a cabo una primera reco
gida de piezas, realizandose posteriormente otra recolecci6n superficial de 
materiales por parte del Museo de Albacete, en donde quedaron depositados 
los mismos. 

Geograficamcntc, cl yacimiento queda enmarcado dentro de la zona <lei 
Alto Guadiana, perteneciente a La Mancha, que aparecc dominada por los corn-

LocalizaciOn geogr3tlca del yacin1icnto. 
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plejos de terrazas del C6rcoles y el Zancara, asi coma por la huella de diversas 
ramblas y caiiadas de funcionamiento estacional que distorsionan la rectitud 
general del relieve: igualmente encontramos dolinas y zonas deprimidas por la 
actividad carstica que ha afectado a las capas calizas del Mioceno. Toda esta 
zona aparece tambien recubierta por mantos de cantos rodados que podrian 
haberse formado en periodos de clima arido con cortos episodios de lluvias 
torrenciales. 

1. ANAilsIS DE WS MATERIALES 

El conjunto de piezas liticas depositadas en el Museo de Albacete proce
dentes de este yacimiento consta de 32 utiles, numero demasiado reducido en 
un principio para el estudio de un yacimiento de superficie como este, aunque la 
importancia del conjunto dentro de la provincia de Albacete, unico hasta el 
momenta, y la determinante tipologia de los bifaces nos han animado a realizar 
este trabajo a modo de avance para un estudio posterior mas amplio. 

Practicamente todos los Utiles recogidos estan realizados en la misma cuar
cita que tanto abunda en la zona en forma de cantos rodados, existiendo tan 
solo un hifaz de silex. Morfol6gicamente los materiales quedan suhdivididos de 
la siguiente manera (grafico 1): 

(Jtiles sabre lasca ....... .. ...... 11 
Utiles sohre n6dulo.. .16 
Nucleos....... 5 

A. Utiles sobre Iasca: 

La primera pieza que encontramos en este apartado del utillaje sohre lasca 
es una limaza realizada sabre lamina espesa mediante retoque hifacial abrupto 
en la cara dorsal y piano en la ventral (fig. 1:1). Ya en el orden de las raederas 
aparecen dos simples convexas (fig. 1:2.3) con retoques simples y tendentes a 
sobreelevado respectivamente, y tres dobles, una biconvexa (fig. 1 :4) y otras dos 
c6ncavo-convexas (fig. 1:5), una de ellas con retoques pianos y escamosos en la 
cara ventral. Existe tambien una raedera doble convergente convexa desviada 
(fig. 1:6), una sabre cara plana con retoque sobreelevado (fig. 2:2) y, por fin, una 
bifacial de tipo quina sabre lamina con la cara ventral totalmente recubierta por 
retoque plano invasor (fig. 2: 1). 

Los siguientes Utiles siguiendo la numeraci6n de la lista-tipo son, una pieza 
tayaciense con retoques sohre cara plana sobre lasca levallois y ya por ultimo, 
un hendedor sohre lasca de primer orden con retoques pianos invasores en la 
cara ventral (fig. 2:4). 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1994, #35.



65 

1 

2 

5 

Figura 1: 1. Limaza; 2-3. Raedera sin1ple convexa; 4. Raedera doble biconvexa; 5. Raedera doble c6ncavo
convexa; 6. Raedera doble convergente convexa. 
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flgura 2. 1. Raedcra c.k n:t<xiue bifacial: 2. Rae<lera sobre cara pbna; 3. Canto trabajado bifacial: 4. Hende

dor tipo 0. 
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Figur-J. 4. 1. Bifaz subtriangubr; 2-3. Bifaz :unigdaloide corto. 

Figura 5. Hifaz cordifonne alargado. 
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En cuanto a los aspectos tecnol6gicos de este conjunto de 1nateriales, 
hemos de seflalar en primer lugar la escasisin1a presencia de la tecnica de talla 
Levallois para la extracci6n de lascas, contabilizando tan s6lo un ejemplar que 
responda a estas caracterfsticas, siendo clararnente mayoritarias !as lascas de 
segundo orden con talones lisos o corticales y los retoques simples seguidos de 
los pianos. Metrol6gicamente las piezas sobre lasca se sit(ian cntre los valores 
mJ.s altos de m;ls de sietc centitnetros de longitucl y entre Cinco y tn{lS de seis de 
anchura. 

B. Utiles sobre n6dulo 

l)cntro del conjunto de Utilcs realizados directatnente sobre el canto n1atriz, 

cabc destacar en primer lugar un hendedor sobre canto de forma triangular de 
filo amplio y con c6rtex reservado en los laternles y la base. 

Los bifaces estJ.n representados por 12 ejen1plares, siendo los an1igdaloides 
(fig. 3:1.3 y fig. 4:2.3) los mas numerosos con 7 piezas, entre ellos uno con tal6n 
reservado y dos cortos cuya relaci6n longitud-anchura no alcanza el lin1ite 1.5. 
Existen tambien dos bifaces cordiformes alargados (fig. 5:1), un protolimande 
con algo de c6rtcx en su base, un subtriant,Jttlar de lados rectos y base convexa 
(fig. 4: I) y un micoquiense (fig, 3:2). 

Los cantos trabajados son 3, todos fibaciales, uno de filo distal convcxo 
con muesca adyacente y escasas cxtracciones que incluiriamos dentro del tipo 
2.1 de Querol y dos laterales, tan1hien de filo convexo, mas elahorados, y que 
clasificamos en el lipo 2.22 (fig. 2:3). 

Tecnol6gicamente, los bifaces prescntan un aspecto bastante evolucionado, 
sin conservar la mayor parte de ellos ningUn rcsto de c6rtcx o siendo este n1uy 
reducido en los casos en que existe, adaptandose adcmis perfectamente al contor
no de la pieza. Aunque en su mayoria quedan clasificados como espesos, se 
encuentran en el limite con los planos, con una relaci6n anchura-espesor en 
muchos casos superior a 2. Las medidas de estas piezas varian entre los 125 n1m. 
de longitud maxima y los 53 de minima, siendo mayoritarios los de mas de 10 ems. 

C. Nucleos 

Cinco son los n(icleos recogidos en esta prospecci6n entre ellos un prisrn{l
tico, un bifacial no invasor, dos hifaciales invasores, y uno agotado de tipologia 
indeterminada. Las medidas de los mismos varian entre los 104 mm. de longitud 
y 90 mm. de anchura maximas y los 54 mm. y 46 mm. de longitud y anchura del 
mas pequei\o de ellos. 

Asi pues, el resumen tipol6gico de la industria de La JarJ.ba que<laria corno 
sigue: 
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Limaza ..... 
Raedera simple convexa 
Raedera doble biconvexa .... 
Raedera dohle c6ncavo-convexa 
Raedera desviada ..... 
Raedera sobre cara plana .. 
Raedera bifacial tipo quina .... 
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Pieza con retoques sobre cara plana. 
Diversos .... 
Hendederos ..... . 
Bifaz Amigdaloide .. . 
Bifaz Cordiforme ... . 
Bifaz Protolimande 
Bifaz Sublriangular .... . 
Bifaz Micoquiense ... . 
Canto Trabajado Bifacial 
N(1cleo Grupo III. 
N(1cleo Grupo V 
Nucleo Grupo VII.. ... 
Nucleo Grupo XI ... 

2. V ALORACION DEL CONJUNTO 

. ........ 1 
... 2 
. .. 1 

...... 1 
. .... 1 

. ...... 1 
..1 

. .... 1 
.... 1 

. ....... 2 
. ........ 7 

..2 
.... 1 

. ..... 1 
. ...... 1 

.......... 3 
. .. 1 

...... 1 
. ....... 2 

. ....... 1 

Las caracteristicas recntcas y tipol6gicas de este conjunto como son el 
huen desarrollo de las piezas sobre lasca, que practicamente se equiparan a los 
(1tiles sabre n6dulo, el buen desarrollo del grupo musteriense, la tipologia evolu
cionada de los bifaces, con algunos tipos pianos y un micoquiense, y la escasa 
importancia de los cantos trabajados, nos llevan a encuadrar esta industria en el 
Achelense Superior, por lo que seria hasta el momenta, como ya dedamos, el 
unico yacimiento de esta cronologia conocido en la provincia de Albacete. 

Ya a nivel regional, dehemos poner en relaci6n este yacimiento con las 
series localizadas en Ciudad Real, provincia pionera en los estudios del Paleoliti
co de la Meseta Sur, en donde se han clasificado (CiLTDAD. A. 1986) al menos 
cinco conjuntos con .seguridad coma pertenecientes al Achelensc Superior, defi
niendose dos momentos dentro de este periodo, una fase inicial, claran1ente 
entaizada en el Achelense Media evolucionado regional, y un momenta final con 
bifaces micoquienses (SERRANO,]. 1988), siendo esta fase la mejor representada a 
nivel regional en los importantes conjuntos ciudarrealeiios de El Sotillo ( CICDAD 

et al, 1983) y Porzuna (VALLESPl, E. et al. 1979, 1985), y que fue definida por SA!'i

TON.JA (1977) en el yacimiento de S. Isidro (Madrid). 
De momenta, y con todas las limitaciones que nos impone la escasez de 

la n1uestra estudia<la, nos atreveriarnos a definir la industria Utica del yacirnien-

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1994, #35.



71 

to de La Jaraha dentro de la Ultin1a de esas dos etapas quc hen1os n1encionado, 
es decir la fase del Achelense Superior final con micoquiense. quc se 
fecharia por comparaci6n con otros conjuntos sen1ejantcs en el intcrglaciar 
Riss-Wiirm (SA'ff01'JA. M. 1981 y SFRRA")· J 1988). En cualquier caso. con este 
conjunto iria1nos poco a poco con1pletando cl n1apa del Palcolitico en nuestra 
provincia con un Paleolitico Inferior Arcaico representado por diversos hallaz
gos aislados de cantos tallados y un Achelensc Medio rnuy bien definido en cl 
yacin1iento de La Fuente de Hellin, caracterizado hJ.sican1entc por "los hifaces 
espesos y sin regularizar, hendcderos de tipos prin1itivos y la abundancia de 
cantos trahajados y triedros" (Mo>cTES. R. et al. 1984, 198'i), y cuya cronologb 
sc estahlece en cl periodo rissiense: apareciendo ahora en el techo de la 
secuencia achelense el conjunto que nos ocupa cotno fase final de esta indus~ 
tria, cuyos pasos evolutivos vendr5n n1arcados por el aun1ento de in1portancia 
de los Utiles sohre lasca. la rnenor abundancia de triedros y cantos trabajados y 
las secciones 111as planas de los bifaces, dando paso ya en la prin1eL1 fr1se de la 
glaciaci6n Wlinn a una serie de conjuntos adscribibles al Paleolitico l\.1edio 
an1pliamente desarrollados por toda la provincia incluyendo el Ctrea del Alto 
(~uadiana (SERJ\A, 1992), en los que los principales can1hios producidos con 
respecto a la etapa anterior ser5n la practica desaparici6n de los bifaces y la 
rcducci6n en el tan1aflo de los (1tiles sobre lasca, aunque n1anteniendo casi 
sie1nprc cierto nUtnero de cantos trahajados. 

1 LS. I 
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ACERCA DE LA ENSENANZA DE PRIMERAS LETRAS 

EN ALBACETE EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI 

Por ALFONSO SANTAMARIA CONDE 

ALBACETE, VILLA GRANDE, DE MUCHA VECINDAD Y PASAJERA 

Albacete era en la segunda mitad del xvi una villa grande. Asi se nos incli
ca en diversas noticias municipales. A comienzos del periodo a que nos referi
mos, en 1553, a prop6sito del salario de un maestro de escuela, leen1os: ''por
que esta villa no se sufre que de salario a un maestro porque/ pueblo es gran
de .. "1 Ma~ adelante, en 1568, se hacia una nueva carniceria en la cuesta ya 
que acudia mucha gente a la (mica existente "porque esta villa es muy grande y 
de mucha vecindad'2. Unos ailos antes, en 1560, sin duda por la extension que 
tenia la poblaci6n, se autorizaba la construcci6n de una nueva iglesia "en la 
parte de la cuesta ... porque .. es muy nec;esariofaserseyfundarsc'''· 

Se tenia, pues, conciencia de que el pueblo era grande e igualmente de 
que habia crecido desdc hacia no 1nuchos aflos, pues en la prin1era fecha cita
da, 1553, el regidor Jorge de Alcaflavate se opone a dar salario al 1naestro por
que "nunca se a dado ny acostumbrado a darse con ser et jJu.eblo rnds pequerl,o 
que agora es, que coma es notorio es muy grande ... "4. 

Sin duda el calificativo de grande sc aplicaha a la villa no s6lo en cuanto 
a su extensi6n, sino tamhien y principaln1ente en cuanto a su poblaci6n. Se 
tenia la impresi6n de que esta era mucha, incre1ncntada ade1nas con los foras
teros que pasaban por ella. 

Ya se ba indicado, para 1568, que la villa era de mucha uecindad yen la 
misma noticia se alude a los forasteros; y en 1577, al tratar el concejo de la 
escasez de pan, nos habla de "la mucha vezindad que tiene esta villa ... demas 
de ser como es luf!.ar de paso y que de hordinario ay mucha genteforastera que 
pasan de una parte a otra "'":i. 

Uno de los hecbos que habia contribuido al aumento de poblaci6n, 

1 Lihro de an1erJos municip;ik~ Mun. 6·i, f. 20. sesi(m de 8-IV-J'i'":i.~. Secci<'m Municipios. Archivo Hist(mco l'rovinci;d de 

Alhacek. En adelantl". .~e ciLad Lmicamentc la ~ignatura de! !ihro. cl folio y b fecha de la .~e.~i{m entre pan:-nte~is. enterl
di(·nJose que .~e trata d(· un lihnJ de acuerdo~ municipale~ (k b Seccibn Municipins dd Archi\'o utado. si no~· indica 
algo en contratio. 

2 Mun. fri, t. 204 (9-Il!-\'j(j8). La l'inic:t exi~lente hasta entonn.'.'. ('.'.Ub:t en Li cdlc dv Caniiceri:t.~. La Cue~t<t ~eria Li :tctunl 
ca!le de b Com epd(m. 

; Mun. 64. F. 240 \". (2'i-Vlll-I'":i60J. FI ('oncejo y la cofradi;i de Santa Ana que kihria dt> constniirb r<·nunciahan ante d 

Ohispo de Cartagena al patronatgo ~ohre !a nueva igk~ia en fonir de la p;irroquia dl' San Ju;m. ;1 b que dl'hia qued;ir 
aneja. La nuevJ igksia ~erfa la actual de la Purbirn:i. Vid mi articulo: "El lemplo de 1;1 l'urbim;1 fue creado en el ~iglo 
XVT', Diario ··La vcrdad"' de 8-Xll-19K4. Alhacete 

'Mun. 64. f, 20 (8-JV-l'":i'":i.~J. Deb extensi6n deb \i!b hemos tratado <·n otro lugar; Alh;itde en la ~l'gund;1 mitad de! 

siglo XVI. Los marginados'". en C11//11ral Alhacete, nu 16. Mayor. 198'":i. 

'i Mun. 67, F. 348 (18-A1-l'j"77l 
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seg(1n los contemporaneos, era la ocupaci6n de tierras concejiles por los veci
nos, como se observa en diferentes sesiones del ayuntamiento. A este respecto, 
en 1571, cuando un juez de terminos, Ruiz de Vega, enviado por el rey, quiere 
que los vecinos dejen las tierras ocupadas para pasta co1n(1n, el concejo sale 
en defensa de los ocupantes diciendo que " ... si las dichas tierras se oviesen de 
dexar de labrar seria en notahle perjuizio del concejo desta villa e sus vezinos 
questan en costunbre ynmemorial. .. de labrar !as dichas tierras y es prin(:ipal 
caudal y grangeria dellos labrarlas y panificarlas, mediante lo qua/ esta villa se 
a poblado y aumentado y si se (de) sa>'e la dicba lavor vendria en grande dimi
nu~·i6n ... "6. 

La presi6n demogrifica sobre un termino escaso fue con anterioridad, en 
1564, el motivo arguido por el ayuntamiento para pedir al rey ampliacion de 
aquel: "los dichos setl.ores dixeron que esta villa tiene muy poco tern1ino para 
los vezinos que tiene y par (esta) causa muchos vezinos se han ydo a hibir a 
otras partes y de cada dia se desavezindaran y para lo remediar es cosa ne,e
saria e importante que esta villa suplique a su magestad les venda un peda(:O 
de! termino de Chinchilla atento que tiene mucho ... "". Seguramente esta no 
fue la (mica causa de la peticion, pero nos habla de la sensacion de crecimien
to que tenian los regidores8. 

La impresion, pues, que tenian los albaceteflos de entonces era de que la 
villa era grande, pasajera y de mucha vecindad. Y en efecto el pueblo era 
extenso y pasajero. Pero los numeros nos pueden ayudar a cuantificar la cuali
tativa nocion de la mucha vecindad. 

Cuando en 1560 se contradecia en el concejo la familiatura de la Inquisi
ci6n de! poderoso regidor .Jorge de Alcaflavatc, su oponente Anton Sanchez de 
Munera decla que habia ya otras seis familiaturas, "nllmero co1nplido en esta 
villa segun su vezindad ques de basta my/I vezinos ... "9. Era el aflo en que se 
autorizaba la construcci6n de la nueva iglesia en la Cuesta a que se aludi6 mas 
arriba. La cantidad indicada no tiene por que ser exacta; mas o menos viene a 
coincidir con la que habia en torno a 1530: "ay mill e <;inquenta e nueve vezi
nos pecberos'rn Ya por entonces era Albacete la principal poblacion de !as que 
forman la actual provincia de su nombre, salvo Alcaraz, por delante incluso de 
la importante ciudad de Chinchilla. ;Quiza la diferencia entre los 1.059 vecinos, 
solo pecheros, de 1.530 y los 1.000 de 1560 se explique por los desavecinda
mientos debidos al poco termino? ;O quiza Anton Sanchez de Munera minimi
zaba en lo posible la poblacion total para oponerse a la nueva familiatura' El 
caso es que diez aflos mas tarde, en 1570, cuando se esperaba que habian de 
venir por la villa los moriscos deportados de! Reino de Granada, unas 29.000 

"Mun. 66, f. I.Fi 09-V-1571) 
- Mun. 6">, f_ 46 (27-ll-l5(i4J. 

HF! t~nnino seria concedido en 1 'i68-69. Vid. Alhact·(e en hi ~egunda mitad de! XVI. Los marginado<·. an. dtado 
9 Mun. 611. F. YJ7 a :l:'i9 (12-Vlll-15601 
111 Citado por Rodriguez Llopis, Miguel La pohbci6n alhaceten~e al comicnzo dd ~iglo XVI ... en Culrural Alhacl'le, n" 7 

Octuhre, 198(i. 
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personas en total, el concejo se quejaba porque ''la dicha uilla es de s6lo mi/ 
vezino:( 11. 

A pa1tir <le finales de 1570 en quc llcgan a Albacete los n1oriscos grana<li
nos para ser expedidos desde aqui a otras partes, la poblaci6n cle la villa creci6 
con los que se quedaron; pero tan1bien debi6 de crecer la poblaci6n de cristia
nos viejos, pues en 1572-1573 eran estos unas 5.200 pcrsonas (unos 300 veci
nos mas sobre los 1.000 que se citaban antes) que con los LOOO a L500 in<livi
duos moriscos quc por entonces habria,hacian un total de 6.200 a 6.700 perso
nas, cantidad quc probablcmente haya sido la mayor en el siglo XVI. 

Posteriormente, para 1577, contamos con dos datos bicn diferentes. En 
un informe de! bachillcr Vera sobre la accquia se nos dice que habia "nzas de 
n1ill )' quinientos vecinos". En una provisi6n real para que el concejo pudiera 
tornar dinero a censo para co1nprar trigo se dice que la villa era de 2.000 veci
nos12. La canti<lad que indica Vera (si incluyc a los moriscos, que pienso que 
si) pucde ser tnuy seincjante a la in<licada para 1572-73 en su limite inferior 
(multiplicando por 4 los 1.500 vecinos) o en su !!mite superior (multiplicando
los por 4,5). La de la prnvisi(m real parecc alta, en principio; de ser cierta 
supondria un incremento notable. 

Lo cierto es que desde los (1ltimos ar1os 70 y en los 80 la situaci6n de la 
villa no fue buena (langosta, n1alas cosechas, escasez de recursos) y que la 
poblaci6n total desciende en 1585 a 1.033 vecinos cristianos viejos 1nientras 
que los moriscos se mantendrian en algo rnenos de 500 pcrsonas desde 1581, 
es <lecir. un clescenso total <le 1.576 a 2.076 individuos con relaci6n a 1572-
7313. Parece significativo lo quc se dice al respecto en un ayunta1niento de abril 

de 1587: 

.. se trat6 que por raz6n de los n1uchos repa11imientos que se 
hacen en esta villa y particulannente por el repartimiento de la pensi6n 
del censo questa villa haze del rern1ino, se an desavezindaclo J' se desa
vezindan de cada dia J' se van a hihir con ~us casas J' hazienda a luga
res de seflorio, corno pareze por testin1onios de las vczindades que 
trahe(n) de !as partes donde se avezindan ... "1 <. 

No obstante, y a pesar de !as dificultades de la villa, en el ccnso de 1591 
se indican 1.423 vecinosl<i lo que indica una no pequer1a recuperaci6n de 
poblaci6n respecto a 1585, aunque el total queda por debajo de la cantidad 

11 SA~ 1,.\,\l>\kl·\ C< J~IJI·. A.: "All1Jcete y la dq)( >rt~ll'!\ln gener.tl dL' l(l~ lll(JrL~c (JS grnn;i( linr1:-. , l11 O!lli~n-'So 1k• ! Ii:\'/( in'a ik' Afh(I 

u!tu, T. Ill, Hd11d .Hodenw. lnsmuto ck· EstuUio~ Alhaceten~c~. 19H"1, p:ig. .)(1 

12 \"id. ~;mt;unarfa Condt·. A.: .. Alha(Ttl· en la ~cgun(b mitad. " ;111 cic .. p. 11. -_'Vlun. ff7 F. 2HI \. (2°i-\'1-l<i-:'"'.'). 
1_1 l\u~1 b puhlaci(m de Alh1cete L'ntrc 1 <i70 y J 'iHh. Vid. mi ankultJ "Alhacne y la dcpqn~ici(m general de los mori~,u~ 

granadino<" en Omgreso du flis/oria de AllMu'/I', Trnnu Ill: Fdod :Hoden1u. ln~tituto de F~tudios Alli;icetensL\~. 19H 1 

Aplic;\hamn~ entonccs. y ~thora C;unhit:·n. d cnd'kil'nle dl' 4 pcr.~ona~ por \'Ccino para \().~ cri.~lianos \'kjo~ 

I• ... 1un. 6H. f. 21H ( 12-1\'-l')H"'.') 
1' "Cl,nso de la Om>l/(I du C{1s1i/la. 1591, ln~titulo l\;1uon;il de Estadbtict, .\fadnd, 19H'i. p. '!ll2 dt·l \i•cfm/011'0 Ed \' 

L~tudio, l).\W H bi'-\\.\. Eduardo. y \lou~11-B11n~,\~ll. Annk 
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que daba Vera en 1577 y no digamos de la que daba la provision real citada el 
mismo aflo; queda, sin embargo, por encima del total de los aflos 30. 

Con todo ello, y en conjunto, la poblaci6n parece haber crecido en los 
aflos 70 para disminuir despues en los 80 y recuperarse en 1591 por encima de 
los primeros afios <lei siglo16. 

En una villa de tales proporciones, con 1.000 vecinos primero y despues 
mas de 1.000, hubo una preocupaci6n municipal por la enseflanza, como fue 
propio en general de toda Castilla entonces, y en particular en poblaciones 
grandes, entre las cuales se encontraban las que tenian un cierto grado de 
habitantes, como ocurria en la villa de Albacete y tambien en otras menores. 

ALBACETE, UN MUNICIPIO CASTEUANO. 
UCENCIA PARA ENSENAR 

Como es sabido, el municipio castellano conserv6 desde la Baja Edad 
Media, durante el periodo de los Austrias, muchas atribuciones de todo tipo, 
referentes a la regulaci6n de aspectos econ6micos, recaudaci6n de impuestos, 
abastecimientos, asuntos militares, religiosos incluso y control y organizaci6n 
-al menos en las poblaciones de una cierta entidad- de la enseflanza y de la 
sanidad. De todo ello encontramos, claro esta, abundantes noticias para nues
tra villa en el tiempo a que nos referimos. Como dice Dominguez Ortiz "las 
atribuciones del municipio eran universales, mucho mas extensas que las del 
propio Estado"l7. Pero el Estado, que carecia de los funcionarios que hubieran 
siclo necesarios para regir la adn1inistraci6n territorial, tenia que controlar la 
vida de los municipios precisamente por sus muchas atribuciones, que en la 
mayor parte de los casos afectaban al interes general y a las necesidades de la 
Monarqufa, de manera que, como dice el mismo autor, la autono1nla de los 
ffiUOicipios "era m:is aparente que real"lH. 

Aparte de los jueces especialmente nomhrados para inspeccionar ciertos 
asuntos (recuerdese el juez de terminos citado en 1571), el control se ejercia en 
Castilla de manera normal por los Corregidores. En la Gobernaci6n del Mar
quesado de Villena, a la que perteneda Albacete, esta funci6n la desempenaba 
el Gobernador (en realidad, un corregidor) auxiliado por los alcaldes mayores 
hasta 1586 y desde esta fecha por el Corregidor del partido de ChinchillaI9. 

Interesaba muy especialmente el control de la economia municipal y 

H> La pohlaci6n descenderia, segUn tcx.los los indicios, en el siglo XVll, pero ello no es ohjeto de este trahajo y tampoco 

est<i lo sufidentemente trabaja<lo. En los ai'los 70 del siglo XVI la pobbd{m de Albacete superaha a b. de San Clemente 
end seno dd Marquc.~ado de Villena: San Ckrnentc era enconce:-. la capital dd Manc1ue.~ar.lo. (VkL mi articulo: "Aproxi
maci6n a !as instituciones y organizaci6n de! Marquesado de Villena end .~iglo XVT, en Con,.;lt'so de lliston'a de! Se1lo~ 
n·o de Villena, lnstituto de Esmdios Alhacetenses, 1987, p.!g.~. :P6 y j77). 

17 DoJ.liN(,\!l·.Z ORTIZ, Antonio: El a11tiguo n~imen: los R<>ves Cat6/icos y /os Austria~ (Col. HistorUI de Espaiia, A!/Uguara, 
llll, Alianza Editorial-Alfaguara. Madrid, 19"73, p.!g. 200 

ii; DoMiNc1 ·r:z OITTIZ, Antonio, Ibidem, p. 202 
19 SAWAMARiA CoNnF. Alfonso: ··Aproximaci{m a bs in.~titucione.~ . art. ciudo, p:'tg.~. 383 y sigs 
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dentro de esta el de los gastos que pudiera hacer el municipio. Por eso es muy 
frecuente, en el periodo que estudiatnos, que en las sesiones de! concejo de 
Albacete para comprometer cualquier gasto (para el Corpus, limosnas, etc.) 
conste la indicaci6n de que existe la licencia real correspondiente, y natural
mente esta era tambien neccsaria para contratar un maestro, un preceptor de 
gramitica, un mCdico o un cirujano. El asunto era hurocritica1nente complica
do y lento. ;Cuantas solicitudes llegar!an al Consejo Real procedentes de los 
numerosos ayuntamientos! La solicitud se hacia por medio de una informaci6n 
sobre la necesidad o conveniencia del gasto y la respuesta tardaba en llegar. 
Por ejemplo, en una sesi6n del concejo albacetei\o en 1562: " ... dixeron questa 
villa tiene provision para faser ynforma<;:i6n de la ne,esidad que ay en esta 
villa de precetor e maeso descuela para que se de licen,·ia para dalles salario: 
mandaron quel procurador la haga y haga en ello lo que convenga "20 La licen
cia parece haber llegado en 1565, quiza junto con la <lei salario del medico: 

''los dichos seflores dixeron questa villa tiene liccncia de su 
magestad para dar de salario a un rnedico en cada un aflo ~ien ducados 
y a un prec;ector de gra1nJ.tica doze tnyll 1naravedis y a un n1aestro des
cuela ocho myll n1aravedis ... "21. 

Estas licencias o provisiones reales se concedian por un periodo de cua
tro o cinco aflos y habian de ser renovadas despues, lo que era n1otivo de pre
ocupaci6n para los municipes. Por eso disponia el ayuntarniento en dicie1nbre 
de 1570 que "se escriva a corte para que se traiga lh;cn\'.ia y provisi6n para dar 
salario" ~1 un 1naestro de cscucla, agotada sin duda la anterior de 156522 . De la 
nueva provisi6n, para 1naestro y preceptor, concedida por cinco afios, se <la 
noticia en el concejo en abril de 1573: 

" ... dixeron que esta villa tiene provisi6n de su n1agestad para dar 
salario a un n1aestro descuela ocho mil n1aravedis en cada un aflo, su 
fecha a siete dias del mes de n1an;o por ~inco aflos que corra dcsde cl 

dia de la fecha ... ""· 

El ayuntamiento, ademas de los frecuentes agobios para pagar y para 
buscar docentes de uno u otro grado, tcnia la preocupaci6n de renovar la 
licencia, sin la cual no se aprobarian las cuentas n1unicipales presentatlas por 
el mayordomo de propios ante la autoridad del corregidor o de sus alcaldes 
mayores. Ello parece haber ocurrido en 1564, ailo en que el licenciado Pedro 
Pablo de Torres, alcalde mayor, anula el acuerdo municipal de dar el salario de 

21 1 Mun. 61. F. 6 0:3-A11-l"i62). Al mJr,.;en: "sohrl' la ynfor 'm;H.;itm <ld pre<.:e 1 tor". 

~1 Mun. fr'i, F. 95 \9-XII-l"i6'5J. De~conocemu~ el documento dl' la rl'al pro\bkm que umcedia e.~u licl'nda, licl'nda quc 

dl'hi(i <le .~er quiz:i la primera qul' solidl(1 y oh(uvo el Jyuntamiento para b l'n~cii.anza. 

22 .\!un. 66, F. 105 (Hi-XII-l"i70J. 

2.1 '.l-1un. 66, F. 2'56 (27-IV-l"i7:'JJ_ Ap0nd1ce I. 
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6.000 maravedis a Pedro Rios, uno de los dos maestros en quienes estaba 
repartido; el mismo habia firmado dicho acuerdo "aviendose ynformado questa 
villa tenia comisi6n para dar salario al n1aestro descuela", pero aiiade: "lo cual 
no es asi porque (par lo que) el dicho salario esta mal librado y en las quentas 
que se toman no lo a de pasar en quenta"24. 

Es probable que la falta de provision y licencia en esa fecha (1564) se 
deba a que no existiera antes de que se pidiera en 1562 y fuera concedida en 
1565, como se ha indicado. Parece que es esta de 1565 la primera licencia que 
la villa obtuvo para la ensefianza, precisamente en un tiempo de expansi6n de 
la misma en los a:fios 60 (recuerdense la nueva iglesia y las nuevas carnicerias 
en la Cuesta); al respecto, en las noticias municipales anteriores a 1562 no se 
hace mencion de licencia alguna (al menus desde 1553, del que nosotros parti
mos) al tratar de maestros o preceptores, y el salario solo se regulariza (en 
8.000 maravedis anuales) a partir de 1565. Es tambien par estos ai\os 60, en 
1566, cuando encontramos por primera vez un dato documental relativo al 
control eclesiastico de la ensei\anza en Albacete. 

LA ENSENANZA: CONTRATANTES, 
CONTROL ECLESWTICO 

Respecto a la enseflanza de lus rnaestros de cscucla, la que podriamos 
llamar de prin1eras letras o primaria, los municipios aumentan su control desde 
mediados <lei xv125, epoca de la que nosotros parti1nos en nuestro trabajo. En 
Albacctc, con10 en otras 111uchas partes, el contratante e:s el municipio y el con
tratado es seglar (o al menos no consta lo contrario); no hay escuelas 1nunici
pio-parroquiales, en que son estas dos instituciones las que contratan26. Pode
mos decir que en cierto 1nodo la ensefianza se seculariza en el sentido inclica
do. En este aspecto no conocemos ning(1n documento de contrato, pero en los 
acuerdos municipales no se habla nunca sino de que la tabor del maestro ha 
de ser ensefiar a los nifios a leer, a escribir y a contar. Solamente en 1600, 
cuando se trata de contratar al maestro 1nurciano Juan de Arrones, que ya 
habia servido en la villa anteriormente, se ai\ade la doctrina cristiana expresa
mente; el propio maestro dice que ha venido para ''ensefl.ar de leer, escreuir e 
contar e la dotrina cristiana". Pero con anterioridad, como se ha clicho, este 
aspecto no consta en las actas municipales. 

Pero en un tiempo en que la Iglesia y el Estado marchaban al unisono y 
en que la religiosidad lo impregnaba todo, no podia faltar el control de aquella 

2• Mun. fr5, F. 49 (l'i-IV-1564). y F. 'i4 v. (18-VJII-l'i64J. En marzo dl' 1577 el akalde nuyor rt'l'l:fa ]J., na:nta . ., antcriOR'1' 
de 157'i y 1"!76. l"(Jll l;.i cxigcncia de que se le pre1>entar.1 hi pr<Jvisiim y liccnda para rnaestro de e1>cuela y pn:ccpt,>r 
Libra de cuentas de propio1> Mun. 230. f. 144. Archivo Hist{nico Pmvincbl de Alhacete 

2' K\GAc.. Richard L: Fniversidady suciedad en la £1-pa1la Akxlenw, F.d. Tecno1>. Madrid. 1981, p. 57 
26 E.,TEBAA, Le6n y UJPE/ MARTil\, Ram!)ll 1>cii.alan este tipo de escuelas municipio-parroquialc~ en su HistorUI de la enw!-

1Janza y de la f'scuela, Timm lo blanch. Valencia. 1994, p. 305. 
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sobre la enseflanza que f<Jrmaba a los niflos. No hay en Albacete constancia de 
que curas o sacristanes tuvicran a su cargo esta enseii.anza prin1aria en todos 
sus contenidos por 1nandato superior. Unican1ente en las visitas pastorales a la 

parroquial de San Juan de 1547, 1552, 1555, 1561 y 1566 se recogc la obliga
ci6n de curas y sacristanes de enseflar en la Iglesia la <loctrina cristiana los 
domingos y fiestas de guardar a los niflos "de cinco aflos arriba ··. La reiteraci6n 
de! rnandato y lo que se dice en la segunda fecha indicada: "Por quanta cl 
dicho seiior visitador fuc ynformado que en la iglesia desta villa no se dizc la 
dotrina xpistiana ... ", (que se repite en la de 1566), pudieran indicar que ni el 
propio clero cun1pliera -al rnenos sie1npre- la obligaci6n que los visitadores 
recordaban. Quiza por ello en las cuentas de visita de 1563 e\ cncargado de 
enseflar la doctrina en la Iglesia seria el rnaestro de escuela: 

"Item <li6 en descargo dos duca<los al n1aestro dcsquela que <lize 
la dotrina en scflor San Juan, conque est;l pagado hasta el dia de San 
Juan de junio deste presente afi.o''T'. 

~Acaso seria s6lo para los ni:fios de coro, como se hacia n1as tardc? No lo 
saben1os, pero un caso sernejante refiere Bescos Sierra para el siglo xv11 y para 
la villa de Vcrd(1n (Huesca): el rnaestro ade1nas de ense:fiar a leer y escribir 
habia de ensefi.ar "las oraciones y dezir la doctrina cristiana cada dia en la 
Yglesia a todos los que quieran yr a deprender""· No parece, sin embargo, 
que estos casos fueran rnuy frecuentes. 

En Albacete, a partir de la visita de 1 S66, los visit adores inspeccionan a 
los n1acstros: 

··Yren1 visit6 los maestros de enseflar niflos y les mandO que hicie
sen enseflar la doctrina a la 1naflana y a la tarde y Jes hizo dezir en su 
presencia to<las las quatro ora~·iones y la doctrina, la cual dixeron bien"29. 

Es curioso que en la tnisma fecha el visitador insistia en que cl clero 
enseflara la doctrina en la Iglesia porque no cumplia esta ohligaci6n5o. 

Luego, en !as visitas de 1570, 1571 y 1578 (con la laguna de !as de 1573 y 
1577), la inspecci6n del visitador parece rnJ.s sencilla, una simple recon1cnda
ci6n; asi el prin1ero de estos aflos se anota: 

"Otrossi n1and6 pare(,'er ante si a los i\laestros descuela de! dicho lugar 
y Jes encarg6 que enseii.en la doctrina I cada un dia a sus discipulos":1 1• 

T Visita dL· Y1-Vl- l 565: al lll:tr!-'en, .. lllaestro de , dotrin~1" Lihro de f:th1ica I ( i 52'i- F:iH.iJ de b l'arroqui~l dL· San _luan. F. 

CLXX,XV. ArchiHJ Dioce.~~mo de Alhacl'IL'. No s;1ht:rno.~ quien serfa el tal m.ie~tro, quiz:i ;dguno privado 

2>< Citado por f\ll'llAf\., Lt'6n y Uw11 MAlffl". Ram(m. Op. cit.. p. -~44 y Yt'i 

"'' Vhi(;l de :\-Xll-l'i(J(1. Lihro de !';ihrka l dt~H.lo. f_ CCL 

''I lhkktn, F CCVI 
~I Visita de 24-Vl- I )"7()_ Lihro de hthrka I dtado, F. CCVll \' (y visita.~ de [ 5:1. F 21'7 \'_, y de 1 )"78, F. 241 l. Fn b vi~ita de 

J'i79 no .~e alude a maestnis ma Li enset'ianza de la d(>ctrina p(lf los dt:-riwis 
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Este mismo afio de 1570 es el ultimo en que se recuerda al clero la obli
gaci6n de decir la doctrina en la iglesia los domingos y fiestas de guardar. 
(Apendice II). 

En el 1580, en las cuentas de fabrica de la visita se le descargan al mayor
domo 816 maravedis (algo mas de dos ducados) porque los "pag6 al maestro 
de escuela que ensefia a las nifios"''· iEstamos ante un caso coma el de 1563? 
Ahora, en 1580, parece mas seguro que esta ensefianza se refiera a los mozos 
de coro, ya que al afio siguiente consta que se le habian pagado al maestro de 
escuela Gregorio Diaz 24 reales (alga mas de dos ducados) par ensefiar a leer 
a "los ynfantes de coro", otro Canto consta pagado en 1582 al misma maestro 
"porque ensefie a los mochachos".<i3; parece referirse tambien a los de coro, 
que quiz<i fueran entonces seis, ya que en las mismas cuentas se anota el pago 
de seis casullas y seis ropas "para los muchachos". En todo caso estas noticias 
se deben de referir a maestros privados ya que no consta para estos ailos nin
guno contratado por el municipio34. 

SOBRE LAS CUALIDADES DEL MAESTRO 

En cuanto a la formaci6n que tuvierdn los maestros de primeras letras 
-salvo lo que habian de ensefiar- nada sabemos, lo que por otra parte suele 
ser alga general; en este scntido podriamos decir, como Dominguez Ortiz para 
el siglo XVIII, que la figura de! maestro queda muy desdibujada31. Conocer alga 
sabre este aspecto es imposible, pues s6lo contamos con las noticias <le los 
libros de acuerdos n1unicipales y con las de los lihros de cuentas <le propios 
consultados, lo que no es precisamente mucha dada la parquedad de las ano
taciones en ellos contenidas; ningun tipo de contratos o de otra clase de docu
mentos que pudieran aclarar alga sabre este asunto a sabre otros que podrian 
ser interesantes. Sin embargo, algunas veces, pocas, el concejo destaca las cua
lidades docentes de algunos maestros; hemas de creer entonces en una sufi
ciencia notable de estos docentes. Lo mismo cabria suponer quizi de los que 
se fueron, probablemente por razones ecan6micas, y despues volvieron y de 
los que permanecieron varios af'los, no siempre muchos. 

Asi, habria que destacar a Antonio Velazquez, que habria venido a la villa 
en 1552 y estuvo aqui par lo menos hasta 1555, unos tres arias, permanencia 
notable entre los maestros contratados que sirvieron en Albacete. En 1553 
pedia su salario "del afia pasado ques a diez e ocha ducados (6.750 maravedis) 
e dos (') porque tenga cargo de faser la quenta de los pesos e medidas"36; 

.12 Visita de 14-IX-1580. Lihro de Fii.hrica I cit., F. 259. Debia de ser un mae;,tro privado 

.11 Visitas de 1581 y 1582. Libra de Fii.hrica I citado, F. 264 y 268. Gregorio Diaz ;,cria quizii ahora un mac~tro privado. 
}l Ni en lihro~ de acuerdos municipale;, ni en los lihros de cuentas de propios que recogen dato;, dd ~iglo XVI. Ninguna 

noticia de origen edesiiistico referente a la enseflanza despues de b Ultima citada. 

jS Do"1iNrn1i:z ORTIZ. Antonio: La :sociedad espallola en et -1igl0Xl7!1. C.SJ.C.. Mmlrid, 1951. p. 173 . 
. '16 Mun. 64, F. 20 (8-IV-1553) 
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cuando Jorge de Alcaf\avate lo contradice, el resto del concejo le asigna el sala
rio "porque en esta villa no hay maestro que sepa leer y escrivir co1no convie
ne e quel dicho Antonio Velazquez es muy abyl y omhre que conviene mucho 
que este en esta villa porque en otras partes le dan mas salario que aqui se le 
da ... ". En 1555 se queria ir porque algunos seiiores de! ayuntamiento le quitan 
el salario; sus defensores diran entonces que hahia venido a la villa porque 
habia "gran falta de maestros que ensef1asen leher niflos e contar e a otras per
sonas ... y ansy vino .. y puso escuela y a estado \'.iertos afios quel salario fue 
nueve myll maravedis en cada un af\o y agora se quiere ... yr ... , de lo qual se 
sigue gran daf\o por no quedar maestro ... "3". Era, pues, un maestro hahil y el 
ayuntamiento le hahria subido por ello el salario de 6.750 a 9.000 maravedis; 
tenia por tanto cierta estima, si bien no la de algunos, no obstante la oposici6n 
de los cuales se le pedia si queria seguir'8 . 

Par otra pa1te los texto,<; citados nos indican la condici6n de forastero de 
este Antonio Velazquez y su pertenencia a aquel tipo de maestros itinerantes 
que 16gicamente camhiarfan <le don1icilio en husca de mejores salarios. Igual
mente nos ponen de manifiesto la prcocupaci6n del municipio por la necesi
dad de maestros, verdadera constante en la serie de datos que conocemos. 
Seria seguramente su buen recuerdo lo que en 1566 -<lespues de unas rapidas 
sucesiones de maestros- movia al concejo a volverlo a traer, concertJ.ndose 
con el (1567) por tres aiios y un salario de 8.000 maravedts por aiio39, que era 
la cantidad aprobada por el rey segim la pruvisi6n rccibida en 1565 que se 
indic6 mas arriha. Pero al af\o siguiente, 1568, volvi6 a marcharse con permiso 
municipal no sabemos por que; quiza le <lieran mcjor salario en otro sitio4o. 

En un aho interrr1e<lio entre las dos estancias de Velazquez, en 1561, se 
dice en el concejo de otro maestro, Pedro de la Cueva, que "lo haze muy hierz" y 
se conciertan con d, dandole de salario doce ducados (4.500 maravedis) por un 
af\o. La estima parece buena, pero el salario corto (a Velazquez le habian pagado 
24 ducados); quiza los agobios econ6micos de la villa, siempre alcanzada, acon
sejarlan la rehaja. Si erJ. bueno el maestro, si lo hacia muy hien, no debi6 sin 
embargo beneficiarse mucho la villa de sus servicios, pues debi6 de irse pronto. 
Debia de ser tambien forastero, porque se nos dice de et "questa en esta villa e 
sirve de tener escuela"; tseria 1naestro privado antes del concierto?41 . 

Al final de la decada de los 60, en 1569, Juan de Arrones "maestro de 
vezar los ninos" (sic) pide que se le asigne el salario de un af\o desde el dia de 
San Miguel pasado, lihrandosele 16 ducados4'. El 1 de octubre del 69 el conce
jo asignaba salario a otro maestro. Pero Arrones, como antes Velazquez, volvi6 
al finalizar el siglo, en 1600, llamado por el concejo "para ensef\ar de leher, 

r Mun. 64, F. I36v. 07-\'1-ll":il) . 
. 'IH l'<o .~ahemos si se qued6 o no. pucs la .~iguiente noticiJ sohre maestro~ e.~ de 11'57 y y;1 no hahb de el. 

W Mun. 65, F 135 (23-Xl-ll6(i) y F. 137 (4-1-1167) . 
• o Mun. 65, F. 202 (28-11-1568) y f 220 V, (J-VI-1'568) 
11 Mun. 64. F. 358 v. 05-I-1561l. 
•2 ~tun. fr\ F. 306 v. (2-IV-1'569) 
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escreuir e contar e la dotrina cristiana a los ninos (sic) lo qua! hara con mucho 
cuydado"; decia esto et mismo al pedir ser contratado; entonces conocemos 
que era natural de Murcia; pedia tambien 5.000 maravedis para trasladar aqui 
su casa; algunos regidores se oponen, pero los que lo defienden hacen gran
des elogios de el, que sin duda habia dejado un buen recuerdo en la villa de 
su primera estancia; asi, el bachiller Juan Fernandez de Zafra, en nombre de 
los defensores dijo: 

"que el maestro Arrones par ser coma es uno de los mexores 
escribanos de! reyno y tenerse por espirien(:ia que en el tienpo que 
(ha) estado en esta villa sac6 grandes de(:ipulos de escreuir e leer con 
firmas abentaxadas y por su ausen(:ia aber faltado esto con los que de 
presente ay en esta villa, que es muy justo que conbirtiendose, coma se 
conbierte, darle los ~inco mill maravedis ... en utilidad de los quc a su 
esquela fueren, que se le den, por lo mucho que ynporta que salgan 
buenos escribanos e letores yndustriados en la buena crianza e dotrina 
que tiene el dicho Arrones ... ". 

El corregidor mandaba darle los 5.000 maravedis "atento (que) le consta 
(que) el dicho Juan de Arrones tiene !as partes dichas por el sefior 
hachiller ... "43. 

He aqui, pues, otro maestro forastero que se va y vuelve y que sin duda 
tenia un huen prestigio en la villa. Pero no sahemos el tiempo que continuaria 
en Albacete, pues la siguiente noticia que encontramos respecto a maestros es 
de 1603 y no hace referencia a eI. 

Por tanto, entre los maestros contratados por el municipio que conoce
mos, fueron al parecer Velazquez y Arrones los mas prestigiosos. 

Sohre c6mo seleccionara el concejo a los maestros que contrataba, todo 
hace suponer que solamente procuraba informarse de la suficiencia y habili
dad de! candidato. A estas cualidades alude el concejo cuando en 1568 se trata 
de repartir el salario entre dos maestros, Juan de Torrijos y Juan de Arr6niz; se 
ha de tratar con estos "y de la suficiencia y abilidad de cada uno den raz6n 
(!os que lo trataren) en este ayuntamiento para que provea lo que convenga"44. 
En el mismo sentido, por ejemplo, cuando en 1553 Jorge de Alcafiavate se 
oponia al maestro Velazquez, los defensores de este "le ruegan que vaya e que 
trayendo ... otro maestro tan abyl e que tanto convenga coma el dicho Antonio 
Velazquez que son prestos de re<;:ebyllo ... ". Y en 1564, en el ayuntamiento: 
" ... los dichos sefiores dixeron que son ynformados que a venido a esta villa un 

~:1 Mun. 69, F. 37 v. 0 'i-IV-1600l. En !as nu:ntas lk pmpio.~ Jd mayordomo Juan de Moguer (1600-1601) .~e anota este 
pago a Juan de Arroncs de F:iO reales (5.100 maravedis) "que se !e m;:indaron dar par.1 ayw.la a traer su casa de !a o;iu
dad de Murcia a <0sta dicha villa donde hahfa bihido para enseflar a leer escriuir y contar" (Libranza de 12-V-1600. man
dada pagar por d corregidor d l'i-Xll-1600). Lihro de cuentas de propi("~ Mun. 231 Secci6n Municipios. Archivo Hist(:>

rico Provincial de Alhactte. F. 252 \'. 
"'Mun. 65, F.232 (3-VII-1568). 
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maestro de escuela ... Pedro Ruyz, el qua! dizen que es honbre muy ahil de leer 
y escrevir y contar ... ". Alga semejante, en sentido contrario, ocurre cuando se 
trata de rechazar un contrato porque hay ya maestros en la villa que lo hacen 
bien; por ejemplo, cuando en 1555 se impugna el salario de Antonio Velazquez 
se dice que "en esta villa ay dos maestros que ve<;an muchachos, el uno de 
Murcia' y el otro natural desta villa de Alba<;ete que ... bastan y sobran para 
vezar los mo~os y nifios desta villa .. . "4'i. No se trata precisamente de un gran 
elogio; se trata mas bien de cierto conformismo; pero lo alegado puede supo
ner cierta estima. Mas elogioso es lo que dicen los que se oponen en 1600 a 
Arrones, ''abiendo en esta villa dos dotos huenos escrihanos y de hueria vida e 
costumhres aprohados por el visitador deste obispado ... '',t6. Es la prilnera vez 
que en noticias municipales aparece el examen del visitador eclesi<istico, que 
veiamos mas arriba para otros ailos. 

Otras veces las noticias sohre contratos son mas parcas y da la in1presi6n 
de que el concejo no tiene donde elegir. Por ejemplo, en 1557: 

" ... dixeron que en esta villa a venido un maestro descuela que se 
dize Alonso Brabo e que ay gran fa/ta de maestro .. . , por tanto que si 
quysiese asentar en esta villa se le den ocho ducados por un aii.o"·f7. 

Para el periodo estudiado conocemos solo un caso de 1naestro-preceptor, 
para las primeras letras y enseiiar gra1nAtica; no parece haber sido este un caso 
muy frecuente, en general, en la segunda mitacl <lei siglo X\1. Se le revocaba el 
salario al maestro Alonso Brabo porque la villa tenia "muy gran nec;esidad de 
un 1naestro prei;eptor para que n1uestre los n1o<;os clesta villa grarn{ltica y leher 
y escrivir' y se concertaban con "Diego Lopez, clerigo vecino de Torrejoncillo" 
(Toledo) que al presente estaba en la villa4H. 

Para otra irea geogrifica, el Levante, conocemos un caso se1nejante, el 
de Nules en 1580, cuando el Consell acord6 quitar al maestro de escuela y 
traer uno que fuera a la vez buen gramatico. A la misma villa llegaba en 1603 
un estudiante que podia ensef\ar gramatica y leer y escribir, ademas de otras 
cosas. Algunos concejos, coma el de Elche, prohibian esta practicaw, que 
debi6 de hacerse mas frecuente entre los preceptores de gramatica en la pri
mera mitad del xvn; en 1695 la prohibiria en Madrid la Hermandacl de San 
Casiano que desde 1666 agrnpaba a los maestros entonces ya licenciados'°. 

•'i Mun. 64, F. 138 (4-VIl-Fi'i5l 
-fi, !Vlun. 69, F. 37 v. (l'i-IV-1600). 
~·Mun. 64, F. 204 (9-l-15"i7) 

iH \lun. 64. F 206 v. (24-Ill-15')7). l'<o dchi<i de pcrrnancccr rnucho til'mpo. puc~ en l=:i=:iH ~e vo!via a hahh1r de hi nccesi

dad de preceptor. 
·~ EsTEHAN, Le6n y li)PEZ .'v1Atffir-. l\am6n: Op. cit., p. 31:1, citando a lharra l\rnz, Pedro. 
'io GIL FER_ ... ANDEZ, Luis: Panoruma social de! Humanl~mo <!.\patlri! ( !')(XJ-/H(KJJ. Edit Alhambra. \bdrid, !9HL p. :l"i2-:>"i:I 

KAGAI\., l\ichard, L, Op. cit., P- "i9 
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PROCEDENCIA DE LOS MAESTROS 

En cuanto a la procedencia de los maestros que contrataba el ayunta
miento ya hemos visto que unos eran forasteros; el concejo unas veces los 
mandaba Hamar, casos de Antonio Velazquez o de Arrones ya indicados y otras 
veces parece que aprovechaba la estancia en la villa de alguno, que quiza 
fuera recorriendo poblaciones en busca de contrato, como parece el caso de 
Alonso Brabo, tambien indicado arriba; algunos forasteros parece que tuvieran 
ya escuelas privadas antes del contrato municipal, como en el caso citado ya 
de Pedro de la Cueba. 

Si habia, pues, maestros forasteros que buscaban en Albacete un contrato 
municipal, no falta el caso de quien se marchaba abandonando el servicio, esti
mulado quiz:i por un mejor salario en otra parte. Es lo que ocurre en 1575 con 
el maestro Gayangos, sin duda forastero, "que a muchos dias que se ausent6 
desta villa y no a vuelto ni se espera bolbera a serbir", por lo que se asigna el 
salario (8.000 maravedis/ano) a otro, Gregorio Diaz, que lo habia pedido01. 

Otros maestros serlan vecinos de la villa, como se nos dice expresamente 
en 1568 de Bernad Rios, que pide el salario de "maestro de ve,ar leher y con
tar nyflos"52. En otro caso, el de un tal Ruiz, Unico que conocemos al respecto, 
se le exige a un forastero, llamado por el concejo, para darle el salario, que "se 
avecinde por tiempo de \inco afios ... y se entiende que a de estar <;;·inco 
aii.os"53. Sin embargo no <lebi(J <le perrnanecer el tie1npo indicado, pucs en 
1573 el concejo le asignaba el salario (los 8.000 maravedis) a Diego Perez "por 
tienpo de un aii.o hasta ser cunplido... porque tienen espirien~ia que tiene 
buena dotrina y veza muy bien los nii'l.os de leer y escrevir y contar5'l. 

Ademas de los maestros contratados par el municipio hubo en la villa, por 
lo menos en ocasiones, otros maestros privados. QuizJ. para evitar sus abusos en 
el cobra de honorarios, procuraba el concejo contratar oficialmente a uno con 
salario municipal, aparte de intentar conseguir una mejor calidad. En abril de 
1553 habia en la villa tres maestros que servian sin salario; en 1555 habia otros 
dos que servian "sin les dar nynglin salario" y en 1600 habia en la villa otros 
doss1. Son estos ejemplos claros de este tipo de maestros, pero no serian los uni
cos, claro estJ.; alguien ensefiaria en los tiempos para los que hay un silencio 
documental sabre maestros contratados. Y los maestros privados habian de 
cobrar de sus alumnos. A ambos asuntos nos referiremos a continuaci6n. 

51 Mun. 67, F. 68 09-111-75). L'nos <lbs antes el concejo hada un apercibimiento a Gayangos si no volvia (."v1un (J7, 

f. 67 v., 12-111-1575) 
02 Mun. 6'i. f. 220 v. O-Vl-1568). 
':\ .r..1un. (J6. F. 63 \'. (17-Vl-1570) y f 10) 06-XIJ-1)70). Estas noticias no dan su nomhre de pila, pero ha de ser Pedro, al 

que, segUn veremos nds adelante el concejo le pagaha. en !as cuentas de propio~ de l'i70-71, el salario de un af10. 

Quiz.a fuern d mismo Pedro Ruiz que hahia veni<lo a la villa en 1564, a prindpios, y fuc contr..ita<lo (!Vlun. 65, F 4"i. 25-
11-1564; y F. 49. 15-IV-1564). 

5~ Mun. 66. F. 256 v. (27-IV-73) 

55 Mun. 64, F. 20 lH-IV-1553); Mun. 64, F. 136 v. (17-VI-l'i55l y J\hm. 69. F. 37 \ 05-IV-1600). Li.s Jos primera.~ noticia.~ 
e.~tan referidas al asunto del mae~tro Vd;izquez y la tercera al maestro Arrones 
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LOS INGRESOS 

Respecto al salario anual que percibian los maestros contratados en el 
tiempo que estudiamos, ya se ha indicado incidentalmente en alg(in n1on1ento. 

Pero podetnos seguir su evoluci6n a traves de las noticia.s municipales que lo 
ofrecen o adjudican'i6: 

- 1553 - 18 ducados (6.750 maravedis). Mun. 64. F. 20 
(8-4-53) Antonio Velazquez. 

- 1555 - 24 ducados (9.000 ms). Mun. 64, F. 136, v. 07-6-55). Idem. 
-1557 - 8 ducados (3.000 ms). Mun. 64, F. 204 (9-1-57). Alonso Bravo. 
-1557 - 14 ducados (5.250 ms). Mun. 64, F. 240 (1-x1-57l. 

Alonso Martinez. 
- 1558 - 16 ducados (6.000 ms). Mun. 64, F. 295 v. (6-x11-58). 

Miguel de Quintana. 
-1561 12 ducados (4.500 ms). Mun. 64. F. 358 v. 05-1-61). 

- 1561 
- 1563 -
- 1564 -

- 1565 

Pedro de la Cueba. 
14 ducados (5.250 ms). Mun. 64, F. 380 (9-8-61). Juan Gatyncs' 
16 ducados (6.000 ms). Mun. 65, F. 32 07-9-63). Bernad Rios. 
16 ducados (6.000 ms). Mun. 65, F. 49 0 5-IV-64) 
Bernacl Rios y Pedro Ruiz (p;irtido). 

6 ducados! (2.250 ms). Mun. 65, F. 84 (27-7-65). 
Pedro de Meneses. 

- 1565 - 8.000 ms. (algo mas de 21 ducados). Mun. 65, F. 95, v. 
(9-xn-65). Hernandez y Bernad Rios (paitido). 

A partir de csta fecha, en que establece el salario la prin1cra provisi6n 
real que conoce1nos, se mantiene la rc1nuneraci6n en los citados 8.000 n1arave
dis hasta !as cuentas de propios de 1575-76", fecha desde la cual no aparecen 
1naestros contratados por el concejo ni en libros de acuerdos ni en libros de 
cuentas para el periodo que estudiamos. La mala situaci(m de la villa en los 
(iltimos afios 70 y los afi.os 80 puede explicar, en parte, esta al pareccr supre
si6n de salario, pero es dificil relacionar las variaciones anteriores a 1 )65 con la 
situaci6n de la villa, a veces no rnuy grandes, pero notables en ocasiones, aun
que en general la pohlaci6n siempre estaba alcanzada; rcnuncia1nos a hacer
lo, al menos par ahora. Puede que la necesidad de maestro o su calidad hicie
ra variar tan1bien el salario. 

Vetnos tambiCn que hay ocasiones en que el salario se encucntra reparti
do entre dos maestros (1564 y 1565). 

Alguna vez encontra1nos un ingreso con1ple1nentario. Es el caso de Anto-

'"' )e indka d a1'10. d s:1\ario ;mual. b noticiJ documentJ! peninente yd nomhrl' dd mal'Stni :dudido en ella. ind1cmd" ;1 
continuaci(m lo.~ CNJ~ en qut:' d ~abriu estalx1 pa11ido entre dos 1rna.\~tros. 

'i" Lihro de Cuenta.~ de propio~ Mun. 2:)0, cuentas de! mayordomo Benito Pl·rt•:t Ard1ivo Hi.~C(>rico l'rovmna! de Alhacl"ll'. 
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nio Velazquez que, al pedir en 1553 su salario del aflo pasado, pedia tambien 
"dos (') ducados porque tenga cargo de faser la quenta de los pesos e medi
das"; de Miguel de Quintana se dice en 1558 que se envie por el y que se le 
dan 6.000 maravedis de salario "atento la ne\esidad que ay de maestro e ser el 
susodicho tanbien escribano"; a un maestro forastero que vino en 1561 se le 
ofreci6 pagarle el alquiler de una casa que habia pedido; el maestro Juan de 
Torrijos en 1569 obtuvo 6 ducados "de hazer un haranzel para poner en el 
audien,ia desta villa". Tambien Juan de Arrones, en 1600 obtuvo 5.000 marave
dis "de ayuda de costa ... para que trayga su casa" (de Murcia) y en 1603 el 
concejo acordaba que a Gines Fernandez, maestro de escuela "no se le lleven 
ni repartan ningunos rrepartimientos de alcaualas ni otros ningunos y le ha\en 
libre y esento dellos durante usare su oficio"58. 

Alguna vez, algun maestro gana tambien ocasionalmente un premio del 
Corpus, coma Ascnsio Ruiz que recibi6 dos ducados y otros cinco "para ayuda 
a una rrepresentaci6n" y "por una dan,a que hi<;o el dia del santisimo sacra
mento" de 1571 yen la misma fiesta del aflo siguiente cobraha 2.248 maravedis 
por dos danzas59. Igualmente Bernad Rios recibia mas de 5.000 maravedis "por 
una danl'a y el auto (?) de la degolla,i6n de seflor san Juan" que hizo para la 
fiesta del Corpus de 1566 y al aflo siguiente se le lihraban por el Corpus 66 
reales (2.224 maravedis)60; en las cuentas de 1571-72 se le daban 20.000 mara
vedis par las invenciones que sac6 el primer dla de Pascua de Navidad por fas 

alegrias de! principe, nuestro seiio1"1; mas tardc, en 1576 hahia hecho una 
comedia recibiendo por ello 2.000 maravedis. Juan Torrijos, probablemente el 
maestro que encontramos entre 1568-69, percibia con motivo del Corpus de 
1569 trcs ducados (1.125 maravedis) y 100 reales (3.400 maravedis) por repre
sentaciones que habia hecho62. No eran regulares estos ingresos, pero sin duda 
el que tenia ingenio podia mejorar sus ganancias en buena medida con estos 
premios; basta compararlos con los salarios percibidos. Estos no eran cierta
mente elevados y ademas se irian devaluando con el tiempo; no ha sido desde 
luego la profesi6n de maestro de escuela una de !as mejor pagadas; podriamos 
afirmar, como dice Dominguez Ortiz para el siglo xvm, que la retribuci6n era 
"sumamente parva coma es tradicional en este grado de la ensefianza"63. 

No sabemos si los maestros asalariados cohrarian ademas alguna cantidad 
de sus discipulos; nada dicen las noticias documentales al respecto. Pero si las 
cobrarian, desde luego, los maestros particulares y sahemos que los costos 

">H Las notidas recogidas en este pii.rrafo, respectivamente en: Mun. 64, F. 20 (8-JV-1553), F. 295 v. (6-XII-1558) y F. 364 v. 
(28-III-1561); Mun. 66. F. 18 (5-XI-1569)·, Mun. 69. F. 37 v. 05-IV-16001 y F. 260 v. (8-111-1603). Del mae.'J:ro al que ;,e 

dio alquiler de casa no ;,abemos nada mii.s; dehi6 de durar poco. De Gines Fernandez (160:\) no volvemos a tener mas 
noticia 

''!Mun. 230 Fols. 7, 2:1 v, y 27, cuentas de propios de 1569-70 y de 1570-71: en las segundas cuentas y:1 nose le dca 
como maestro: emonces e.~taha Pedro Ruiz, al qlle ya ;,e aludi6 (f. 20). Quiz{! A~ensio fi.iera maestro privado. 

(;') !\1un. 65, F. 177 v. (22-\'l-1566) y F. 148 (10-VT-1567) 

(>! Mun. 230, de cuentas de propios, F. 45. 

62 Mun. 65. F. 317 v. (25-Vl-1569). 

fr\ DoMf!\Gt'l'Z 0Rn7, Antonio: La sociedad espafiokl en el siµ,lo XV1lf, Op. dt., p. 174 
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para el alumno eran menores para aprcn<ler a leer, mayores para leer y escribir 
y mas altos si adernas pretendia saber contar, por lo que debia de prevalecer el 
aprender a leer sola1nente. Sin duda resultaria n1J.s cara la enscflanza pa1ticular 
que la pl1blica; por eso pensa1nos que quienes se oponian en los concejos 
n1unicipales a dar salarios a un maestro, aparte de las razones econ61nicas quc 
pudieran tener, tenian tatnbien un espiritu mas retr6grado y conservador que 
quienes lo defendian64. 

LA oIFicIL CONTINUIDAD DE LA ENSENANZA 

Seflalemos tarnbiCn que en el transcuro del tien1po la sucesi6n de maes
tros contratados es bastante accidentada y faltan algunos ai\os (o faltan !as noti
cias correspondientes, lo que es menos probable); sobre todo desde 1575-76 
como ya se indic66l _ 

De 1552 a 1555, Antonio Velazquez estuvo unos tres ai\os. 
En 1557 fue contratado Alonso Brabo el 9 de enero, pero se le revocaba el 

salario para contratar al maestro y preceptor Diego Lopez el 24 de marzo; este 
tampoco debi6 de durar 1nucho; el 1 de noviernbre se hacia contrato con Alonso 
Martinez, pero en diciernbre se hacia con Miguel de Quintana (Mun. 64, F 249l, 
que quiza se volvia a contratar en .diciembre de 1558. (Mun. 64, 6-xu-58). 

En 1561, Pedro de la Cueha entraba el 15 de enero, pero el 28 de marzo 
se habla ya de un forastero al quc se ofrece casa en alquiler y cl 9 de agosto se 
contrataba a Gatynes (?). 

En 1563 se concertaba el concejo con Bcrnad Rios 07-rx). 
En 1564, Bernad Rios partia el salario con Pedro Ruiz, quedando solo 

finalrnente Pedro Ruiz con el salario entero (6.000 maravedis) desde el 15 de 
abril (Mun. 65, F. 49) 

En 1565 se concertaba el concejo con Pedro de Meneses. en julio, pero 
ya en diciernbre se partia el salario (8.000 ducados) entre Hernandez y Bernad 
Rios por un ai\o hasta San Miguel de 1566, plaza que debi6 de curnplirse. 

En 1567, a principios, volvia a la villa Antonio Velazquez, pero no debi6 
de durar los tres aiios <lei concierto, pue.s al aiio siguiente, 1568, desde San 
Miguel estuvo repartido el salario entre dos n1ae.stros, Juan de Torrijos y Juan 
de Arr6niz (o Arrones). (Mun. 65. F. 232 y 289). 

Entre el 1568 y 1569 estuvo Juan de Arrones, quiza un ai\o (de San 
Miguel a San Miguel), pero ya cl 1 de octubrc de 1569 se repartia el salario 
entre dos, uno de ellos Juan de Torrijos. 

1" Sohre lo.~ costos de la ensel'lanza prirn;iria parn t'I alumno. Vid K.-\(;Ar--, Up. cit. p S6, E~IUH'-'. Lc{m) !.JJl'IJ i\L\iffl\, 

Ram{m: Op. dt.. p 30'i_ Do.~11"<(,( r:z 01nu .. Antonio, escrihc. par; el siglo XV!ll: "la h;L~<· (de la retrihud<'m de los nuc-;

tni~l ~<llia ser una mlxlic;i asignacic'Jn nm Glrg<i a 1(>-~ f(mdos municip;des .. nimpktada om bs cunt.is de I(>~ alumrni~. 

por lo regular uno o dos reak.~ al 1ne~" I La Sociedad espmlo/u !!11 d si~lo X\ 1If. Op dt_, p. 1 '4J. 

i,; Fn e! texto quc .~igu<:. n1:1ndo no sc ponv cit;_1 document!\ e~ por haher~e twt:ido y;1 el d:ao corre~pundiente 1rn·1.~ 

arrih;1 
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Entre 1570 y 1571, en las cuentas de propios correspondientes, se pagaba 
un ai\o entero a Pedro Ruiz (,:el mismo de 1564')66. 

En las cuentas de 1571-72 se pagaba a Diego Perez un ai\o. En las cuen
tas siguientes 0572-73) se le pagaba solo la mitad del salario "porque se 
ausent6 desta villa y no sirvi6 sino medio afi.o"67; no obstante, el concejo se 
volvi6 a concertar con el por otro ai\o el 27 de abril de 1573 (Mun. 66, F. 256); 
no debi6 de estar, por tanto) mucho tiempo ausente, quiza s6lo cerca de un 
mes. Despues no sabemos cuanto estuvo, pues para el ai\o 1574 no consta 
acuerdo municipal ninguno respecto a maestros. 

En las cuentas de 1574-75 se pagaba a Pedro de Gayangos la parte 
correspondiente al segundo tercio de su salario, lo que quiere decir que al 
menos sirvi6 otro tercio. 

En las cuentas de propios de 1575-76 (Mun. 230) se pagaba a Gregorio 
Diaz, "maestro de nifios" y vecino de la villa la cantidad correspondiente que 
se le debia por 7 meses y 10 dias. 

A partir de aqui, un vacio total de noticias municipales respecto a maes
tros contratados. No obstante, recordemos que en las visitas pastorales a la 
iglesia de San Juan los ai\os 1581 y 1582 se pagaba al maestro Gregorio Diaz 
par ensefiar a los nifios de coro. cSeria este el mismo de las cuentas de propios 
de 1575-76' En todo caso, no constando en el 81 y el 82 contrato municipal 
alguno, podemos pensar que fuera ahora maestro privado. Quiza entre los 
ai\os 1577 y 1581, ai\os dificilcs para la villa, ensei\aran las primeras letras los 
frailes del convento de San Agustin que aquel ai\o ofrecian "tres letores de gra
mcitica para ensefiar y tener estudio perpetuo en esta villa sin que los hijos de 
vezinos paguen ninguna cosa", lo que era aceptado por el ayuntan1ientu, que 
manda que se /es fibre /as veynte mill maravedis que este conzejo puede dar con 
lizencia de su magestad a un prezetor y maestrd' (12.000 por el preceptor y 
8.000 por el maestro), pero el posterior aumento de salario y las dificultades 
econ6micas hicieron que los frailes dejaran el servicio en 158168. 

Finalmente, en 1600, vuelve Arrones, segiin queda expuesto antes, y para 
1603 lo ultimo que conocemos es la exenci6n de repartimientos al maestro 
Gines Fernandez. 

La relaci6n que acabamos de realizar pone de manifiesto la irregularidad 
en la contrataci6n de maestros, la dificultad de contratar, bien por no encontrar 
a quien o bien por dificultades econ6micas, y la corta duraci6n del servicio en 
la mayoria de los casos. Irregularidades semejantes, dificultades parecidas, ofre
ce la relaci6n que podria hacerse para este periodo de los preceptores de gra
matica, pero la de estos -por las noticias que tenemos- es mas continua y se 
prolonga mas dentro de los primeros ai\os del siglo xvn. Y es que, con toda 

ii, Mun. 2:'>0, de cuentas de propios. f. 20, de 1-IV-1570 a 1-IV-157l. 
(,~ Mun, 230, fols. 47 y 70 
68 Mun. 67. F. 249 (5-1-1577) y F. 576 \'. (30-IX-15Hll. Sohre e;.!e aspecto <le Id enseflanza del convento de San Agustin en 

A!ban;te volveremo.~ crn:mdo tratt·mos de la enseflanza de b gramdtica 
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probabilidad, los poderosos de la villa sentirian mayor interes por la gramatica 
--el latin- que abrla entonces mejores caminos para sus hijos, aunque su ense
fianza fuera mas cara. Pero tambien hemos de tener en cuenta al respecto la 
actitud que hacia el aprendizaje de las primeras letras tendrfan sin ducla las cla
ses populares, preocupadas principalmente de su trabajo y en muchos casos 
escasas de recursosCi9. 

A.S.C 

<N Para la relaci(in con [J en.~el'i;.mzJ de diver~os grupos sodales en cl siglo XV! (campesinos. tr:thJjJcbn._->;. urhann-;, mujl~ 

res, moriscos). VicL KN,A"J. Op. cit., p. 67 a 72 
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APENDICE DOCUMENTAL 
I 

1573 - Marzo, 7. Madrid 

Provision real a la villa de Albacete para dar salario de maestro de escue
la y preceptor. Archivo Historico Provincial de Albacete. Seccion Municipios. 
Inserta en el acta municipal de 27-rv-1573. Libra Mun. 66, F. 256 v. 

Don Phelipe por la gracia de Dios rrey de Castilla, de Leon, de Aragon, 
de las dos Sicilias, de Jerusalem, de Nauarra I de Granada, de Toledo, de 
Valern;ia, de Gali,ia, de Mallorca, de Sevilla, de <;:erdenya, de Cordoua, de 
Cor,ega, de Murcia, de Jaen I de los Algarues, de Alge,iras, de Gibraltar, 
duque de Mylan, condc de Flandes y de Tirol etc., por quanto I por parte de 
bos el con,ejo, justicia e rregimiento de la villa de Albacete nos fue fecha rre
la,ion diziendo I que nos os auiamos fecho merced de os dar lic;:enc;:ia e facul
tad para que de los propios e rentas I desa dicha villa pudiesedes dar en cada 
un ai\o a un preceptor que ensei\ase gramatica a los vecinos I desa dicha villa 
dos (sic) myll maravedis y a un maeso que los ensei\ase a leher y escreuir y 
contar ocho I myll maravedis, la qua! dicha licencia se os avia dado por tiem
po de \'.inco a:fios como constaria de la dicha licencia de I que ante nos hazia
des presenta('ion y por se auer pasado el dicho ticmpo no dabades el dicho I 
salario y se dexaba de leher y ensei\ar la dicha gramatica y cscreuir de que los 
vezinos desa dicha I villa re('ebian dai\o, por ende que nos suplicabadcs que 
os mandasemos prorrogar I la dicha li>en>ia par otros <;inco ai\os o como la 
nuestra merced fuese, sabre lo qua! I por una nuestra carta y probisyon ynhia
mos a mandar a el nuestro gouernador I de el marquesado de Villena que 
luego que con ella fuese rrequerido se ynforma I se y supiese de lo que c;:erca 
de lo suso dicho avia pasado y pasaba y dentro de c;:ier I to termino enbiase 
ante nos rrela>ion berdadera firmada de su nombre y en manera que I hiziese 
fee de todo ello juntamente con su parezer de lo que en ello se debia hazer 
para que vis I to se proveyese lo que conbinyese, en cunplimiento de lo qua! 
parec;:e que el licenciado Galle I go de Alarcon tinyente del nuestro governa<lor 
del dicho marquesado obo c;:ierta yn I formacion ,erca de lo suso <licho y jun
tamente con su parezer la enbio ante los de el I nuestro Consejo y par ellos 
vista y con nos consultado fue acorda<lo que debiamos I man<lar Jar esta 
nuestra carta para bas en la dicha razon y nos tobimoslo par bien y por I la 
presente OS damos Jic;:en,ia y facultad para que por tiempo de cinco ai\os 
prime I ros syguientes que corran y se quenten desde el dia de la data de esta 
nuestra carta I en adelante podays dar y <leys en cada uno dellos de los pro
pios y rrentas I de esa dicha villa a un prec;:eptor que ensei\e gramatica a los 
hijos de vezinos della I hasta en cantida<l de los dichos doze myll maravedis y 
a un maestro que I ensei\e a leher y escreuir y contar ocho myll maravedis sin 
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'ruu1s16 11 ue por ello caer ny yncu I rrir en pena alguna y mandamos a la persona que por 
Pr!!ceptur · d d' h 
'e Rramilti- nuestro mandato tomare las quen I tas de los prop1os y rentas e esa ic a 
~1/y,11ae5- villa que, con esta nuestra carta y vucstro libramiento y I carta de pago del 
''Odf'!'S(/ff'- d h 1 l b bd d I ic o pre,eptor y maestro que o re1=i 1iere, os sea rre\=e i o e pasa o en 
~/ por 
111eo a1ios quenta, de lo qual mandamos dar y ditnos esta nuestra carta sellada con nues-
'ende 1 siete tro sello y libra I da de los del nuestro Consejo, dada en Madrid a siete dias del 
le:Han.:o 

573 /At mes de man;o de myll e quinientos I y setenta y tres ailos. Domin us xardinalis 
·rec~pwrxii Segouia, el licenciado Pedro Gasco, el dotor Francisco Hurtado de Liebana, el 
;:;.,;;, ''""· dotor I Francisco de Audiello (?), dotor don Jorge de Cardenas c;apata, el dotor 
uela 1w Aguilera. Yo Pedro del Marmol I secretario de camara de su magestad la fize 
riit escreuir por su mandado con acuerdo de los del I su consejo. rregistrado Jorge 

de Olalde Vergara, par chanciller Jorge de Olalde Vergara. 

II 

28-Mayo-1547; 5-Noviembre-1552; 6-Noviembre-1555; 23-Febrero-1561; 
3-Diciembre-1566; 24-Junio-1570. Albacete 

Mandatos de los visitadores para que se enseize la doctrina cristiana en la 
parroquia de San Juan. Archivo Diocesano de Alhacete. Libro de F8.brica I 
(1525-1583) de San Juan. Pals. XCIV, CXXIV v., CXLII, CLXXVII, CCVI y 
CCXIIII, respectivamentc. 

Visita de 1547: Ytem quel cura o sacristan sea obligado los domingos e 
fiestas de guardar despues de da(r) la una ora de mediodia de ensef\ar 
publicamente en la yglesia la dotrina xristiana, so pena de un real 
para la fabrica. 

Visita de 1552: Por quanta el dicho sef\or visitador fue ynformado que 
en la iglesia desta villa no se dize la dotrina xristiana, mand6 a los 
sacristanes que son y fueren de la dicha yglesia que daqui adelante 
digan la doctrina xristiana cada dia de fiesta de guardar y domingos 
y que para ello se toque una campana a l'ierta ora del dia para quc 
se congregen (sic) y vayan a oyrla todos los nif\os de <;inco af\os 
arriba, a los quales se les de salario tres ducados, el uno de la fabri
ca y el otro de los frutos de los beneficios y el otro dara y mandara 
dar su sefloria rreverendisima, y si asi fuere que la dicha doctrina 
no se prosiguiere y continuare no se Jes de salario ninguno y 
n1and6 al rreverendo vicario que en esto ponga mucha soli~'itud y 
diligencia. 

Visita de 1555: Yten el dicho sef\or visitador dixo que atento que la 
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voluntad de su seiiorfa reverendisima del obispo mi seiior es que los 
curas par sus personas lean y ensefien la doctrina xristiana, que les 
mandava y mand6 a los curas desta dicha villa y coadjutores dellos 
que de aqui adelante en cada un dia lean y ensenen la doctrina xris
tiana por semanas y ... mand6 a los sacristanes de la die ha yglesia que 
en dando las doze del mediodia hagan senal con la canpana para que 
todos los ninos (sic) e ninas desta villa acudan a la dicha yglesia a oyr 
e aprender la dicha doctrina xristiana, lo qua! hagan y cunplan los 
dichos curas y sacristanes so pena descomuni6n e de veynte ducados 
para la cJ.mara de su sefioria reverendisima, y si los dichos curas no 
tovieren conpetente salario atento el trabaxo y carga que se les ynpo
ne parescan ante su sefioria reverendisima para que su sefi.oria les 
mande proveer. 

Visita de 1561: El senor visitador mand6 que los curas por semanas lean 
y ensefian la doctrina xristiana los domingos e fiestas de guardar, 
haziendo para ello tocar la canpana despues de mediodia, so pena de 
quatro ducados ynrremisibles. 

Visita de 1566: Yten porque fue ynformado que ay falta en el ensenar 
de la dotrina christiana en esta villa de Aluacete principalmente en la 
yglesia, mand6 el senor visitador a los curas desta villa que son o fue
ren que ellos por su persona o otros por ellos ensenen la doctrina 
christiana todos los domingos y fiestas despues de con1er, so pena de 
medio rreal por cada uez que lo dexaren de hazer para la dicha ygle
sia. (Al margen: que muestren la /dotrina a los I ninos). 

Visita de 1570: Yten mand6 el dicho senor visitador a los curas de la 
.dicha yglesia que digan la doctrina xristiana todos los dias de domin
gos y fiestas de guardar so pena de dos ducados por cada uez que la 
dexaren de dezir, y para que vengan a la oyr todos los ninos desta 
villa hagan senal con una campana a la una ora despues de medio dia 
demas de las penas puestas por las constituciones sinodales desde 
obispado. 
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EL AJUAR LITURGICO-ARTISTICO DE LA ERMITA 

DE CORTES EN 1586 

!'or JOSE SANCHEZ FERRER 

La tradici6n fecha el hallazgo de la imagen de la Virgen de Cortes en 
1222 (cronologia que puede ser hist6ricamente cierta) y lo sit(1a en un lugar de 
la denominada Dehesa de Cortes. territorio perteneciente a la Encomienda de 
Calasparra de la Orden de San Juan de Malta. No sabemos con exactitud cuan
do fue incorporado a sus posesiones pero es posihle que los freires lo obtuvie
ran por conquista propia a los musulmanes antes de la toma de Alcaraz y 
luego les fuese otorgado pur Alfonso VIII cntre julio de 1212 (hatalla de !as 
Navas de Tolosa) y 1214 (anode la muerte de! rey). De 1228 ya conocemos el 
nombre, Pedro Miguel, de un comendador de Cortes•, Alfonso X ratific(1 la 
donaci6n en 1252 y mand6 realizar el amojonamiento de la dehesa en 12822. 

Los sanjuanistas eran los dueilos del terreno en el que se encontr6 la 
imagen y de la posterior ern1ita que en et se construy6. Esta propiedad consti
tuy6 una continua fuente de enfrentamicntos entre el concejo alcaracefio (la 
ciu<lad se consideraba destinataria de la protecci6n de la Virgen, le profcsaba 
gran devoci6n y le habia nomhrado su patrona) y los caballeros de Malta (a 
quienes perteneda la tiena sagrada y cuanto en ella hubicsc). 

Como propiedad de la Orden, la ennita estaba son1etida a las inspecciones 
peri6dicas <le sus visitadores que levantaban actas de las revisiones, daban 6rclenes 
e instn1cciones de lo que habia que hacer y realizahan inventarios de sus hienes. 

Estoy investigando y acopiando docurnentaci6n para hacer un estudio de 
la etnohistoria y de! arte del Santuario de Nuestra Sef\ora de Cortes. Entre la 
conseguida figuran varios inventarios de sus hienes y, de ellos, el n1as antiguo 
es de 1586. Sohre el versara el presente trahajo.l. 

Segun Carrascosa Gonzalez", hacia 1265, Alfonso X se dirigi6 a Alcaraz e 
invit6 a Jaime 1 de Arag6n a celehrar alli unas cortes y tratar de divcrsos asun
tos relacionados con la guerra contra los musulmanes. Antes de llegar a la 
pohlaci6n, el rey don Jaime ya tenia noticia de los milagros producidos por la 
imagen y quiso pasar nuevc dias en el Santuario junto con su yerno, su hija 
dofla Violante y otros mien1bros de las farnilias reales. La ermita les pareci6 
demasiado pequerl.a y humilde por lo que donaron importantes limosnas para 
ampliarla y hacer cuartos de hospederia. 
1 LOMAX, ll.\X:. ··Apo~tilla~ ,1 Lt re1x1hlaci(m Je Ak:ira1" Actas de! Co11~wso de Hisloria de Al/;a(<'le. Vol II. Ecbd \ledia 

LE. Alhacetcn~e~. Albacck. 1')84. p;ig. 2') 

2 SANCHEZ FERRER_ ,I. "En torno al origen de la devoci(m a la Virgen de Cones" Holetin dd Cultural Alhaccte m'.tmero 

70. Mayo de 19')3 

-"El texto integro !o tran~nibo al linal del estudio como un :ip2ndice JocumentaL 

-< C:ARRASCOSA GONzALEZ. J. Nues/ra Se1lora de Cortes, Toledo, l lJ4:t P[tg. 1 'i 
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Con estas Reales limosnas se dio principio a la nueva fabrica, demoliendo 
quasi en un todo la primera: form6se un cuerpo de Iglesia de mamposteria muy 
fuerte, con juego de Capillas muy curiosas. El Altar mayor estava donde oy se 
registra la Verja que divide el Cruzero de la Capilla mayor, y cuerpo de la Igle
sia. En et sitio donde estuvo la Encina, en que se apareci6 la Sagrada Imagen, 
se fabric6 la SacristiaS. La ermita que result6 de esa reedificaci6n -de la que 
nuestro inventario dice que tenia una torre con campana- es la que existia 
(actualmente no quedan vestigios de ella) en 1586, fecha diez ai\os anterior a 
la gran ampliaci6n que se hizo en 1596. 

El inventario que hoy publico se hizo el 24 de enero de 1586 y no es el 
resultado de una visita. Se efectu6 con motivo de la entrega que de los bienes 
de la ermita de Cortes hizo la santera Maria Gonzalez, esposa del difunto san
tero Hernan Garcia, a Juan de Torres, mayordomo de la santa casa, quien los 
entreg6 a Juan Romero, al que habia nombrado nuevo sanctero y hermitafio. A 
traves de esta relaci6n podemos obtener una aproximaci6n del aspecto que 
presentaba el interior de la ermita y un conocimiento de los objetos lit(irgicos y 
artisticos que poseia. 

BIENES REIACIONADOS CON EL INTERIOR DE IA ERMITA 

Altares 

En la cabecera estaban instalados tres retablos. En el centro de la capilla 
mayor figuraba el retablo grande duradu dunde esta nuestra Sefiura con otros 
muchos tab/eras y ymagenes. Entre ellas, una tabla grande en que esta la Vero
nica.. con una cruz encima. Este retablo debi6 desaparecer o desmembrarse. 
Los dos que conocemos son posteriores y lo sustituyeron sucesivamente. Cuan
do se hizo inventario, su mesa tenia un frontal de alhombra con caidas, y fron
talera de lo mismo y otro de terr;iopelo carmesi guarner;ido y el(sic)es de pafio 
azul, sin frontalera y caidas. Dos cortinas grandes de lienr;o azul enmarcaban 
el retablo. 

La imagen estaba sobre una peana cubierta por una alfombra de veinte 
palmos con tabor de estrellas y zenefa colorada. Seguramente era mudejar del 
tipo de campo central en panal y cenefa multiple6 de las que se elaboraban en 
Alcaraz y que tanta fama alcanzaron a lo largo de los siglos xv, XVI y parte del 
XVII. De este tipo debia ser tambien una de las de quince palmos de tabor de 
estrellas, zenefa de pinos y nuegados. 

Los otros dos retablos estaban colocados a los lados del principal. Uno 
de ellos era un retablo en una caja que dicen de nuestra Sefiora de la Luz que 
esta a mano yzquierda. Esta imagen, g6tica, se conserva actualmente en el san-

5 PEREZ DE PAREJA, E. Historia de la primerafundaci6n de Alcaraz. Lihro II, P<ig. 266. 
6 SANCHEZ FERRER,]. Alfombras anti1<uas de la provincia de Afhacete. I.E. AlbacetenSts. Alhacete, 1986 
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tuario. Segun el padre Pareja7
, en 1612 se encontr6 emparedada en una vieja 

casa de Munera una imagen g6tica de la Virgen de la Luz. Garcia Solana" cree 
que seguramente se trataba de la primitiva imagen de la Virgen de la Fuente, 
patrona de esa villa. Relata el autor citado que esta talla dehi6 ser esconclida y 
luego se olvid6 el lugar; cuando se descubri6, los muneref\os ya veneraban a 
la actual y entonces decidieron llevarla al santuario de Alcaraz para que alli 
recibiese culto. La narraci6n de este hecho, si es que ocurri6, adolece de algUn 
error ya que la fecha del inventario pone de manifiesto que o el data cronol6-
gico anterior no es cierto o la escultura que esta en Cortes no es la encontrada 
en Munera. 

Detras de este altar habia colgados tres paramentos de liem;o negro con 
imagines y su mesa estaba ahundantemente ornada ya que tenia un frontal de 
paiio amarillo con frontalera y caida de lo mL1·mo. Con una cmz de raso blan
co enmedio con jlocadura de seda azul amarilla y hlanca, otro frontal de gua
dama(:i.. con una imagen de nuestra seiiora en media y un tercero <le grana 
con una cmz de ten;iopelo negro. Par (1ltimo, debajo de todo ello habia puesta 
una colcha. 

El tercer retablo estaba a la mano derecha que dizen de la Veronica. Su 
altar estaba cubierto por dos frontales, uno de raso amarillo y encarnado y el 
otro de grana. 

De estos tres altares, prohahlemente s6lo se utilizaban dos para oficiar la 
misa -el de la Virgen de Cortes y, seguramente, el de nuestra Sef\ora de la 
Luz-, ya que el inventario (inicamcnte relaciona un par de aras y dos atriles 
para los altares. 

Otros elementos 

La capilla mayor estaba separada del resto de la iglesia par una reja y 
sabre ella habia colocado un Xpo. grande de madera. Existia un p(1lpito de 
madera junta al que estaban colgados dos lienzos pequef\os en el uno una 
Veronica yen el otro Sancta Lucia. En la nave s6lamente/iguraban seis bancos 
biejos, de madera, para asentarse. 

Los cuadros de pintura, ademas de los que figuraban en los retablos y 
altares, eran cinco. Se incluyen en la relaci6n una tabla de los perdones, otra 
de! milagro de Zeldran (seguramente ya habia comenzado la costumbre de 
ofrecer cuadros con la tematica de los milagros de la Virgen de Cortes), una 
tercera de nuestra Sefiora de! Rosario y dos mas, e.stas de la consacra(:ion. 

Debian estar expuestos diferentes exvotos ofrecidos por los fieles como 
reconocimiento de los favores recibidos de la Virgen. Ninguno se indica de 
forma expresa en el inventario. No ohstante, se incluyen en la lista unos grillos 

~ Pf:REZ DE l'ARFJA, E. 0. dL Cap. Xl 

K GARCfA SOl.A'JA, E . .'11unera ror dcn!ro. Alhacett:, 197i1, r:ig. 112. 
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colgados en la iglesia -que actualmente aun se conservan- a los que la tradi
ci6n considera como una de las mas antiguas e importantes muestras de la 
milagrosidad de la Virgen venerada en Cortes. El padre Pareja narra este fantas
tico suceso y lo fecha en 1309. 

Objetos lltiirgicos 

Tratare de ellos agrupandolos en funci6n de la materia basica con la que 
estaban hechos. 

Plata 

De este material se reseiian varios: 
- Tres d.lices. Uno blanco con su patena, el pie sincellado y en la patena 

una cruz. Otro torneado, con quatro escudicos en el pie y patena Ilana. Y el 
tercero con el vaso par de dentro dorado, con una cruz y un .fesucrtsto al pie, 
con su patena. 

- Unas binageras ... con unas estrellicas, al derredor pegadas con sus 
cajas de baqueta. 

- Do,; lfrmparas grandes, la una con un pie a modo de brasero, Ilana 
-que pesaba cinco mrcos y onr:a y media- y la otra labrada con sus molduras, 
con sus cadenas y cubtertas --con un peso de nueue marcus y tres onras. 

- Una cn1z de cristal con diccinueve cucnta.s grandes y una de colores, 
con su pie y engaste de plata. 

Otros metaf.es 

Los mas significativos de los anotados en el inventario eran: cruces, cam
panillas, candeleros de az6far y hierro, un incensario de frusleda, y una lampa
ra de az6far. 

Madera 

Figuraban atriles, candeleros, areas, una cajonera de nogal de tres ordenes 
y otros poco importantes. 

Llbros 

Los libros litU.rgicos eran escasos ya que s6lamente se inventarlan un 
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misal romano, tres toledanos y dos libros viejos de perga1nino, uno de ellos 
manual. 

Ornamentos y alfombras 

La errnita estaba provista de dos casullas, dos dalrnaticas, una capa plu
vial, un sobrepelliz, ocho estolas, cuatro manipulos, cinco alhas, siete amitos, 
cuatro cingulos, cuatro 1nangas de cn1z, una quincena de frontales, nueve 
pares de manteles y abundantes palias -varias moriscas-, corporales, pafl.os, 
purificadores y otras menudencias. 

Lo mas destacado debia ser: cl tcrno, de darnasco hlanco con cenefa de 
terciopelo carmesi, cordones de seda colorada y collaretas borclaclas en oro; la 
capa pluvial, con capilla, tarnhien de darnasco hlanco -segurarnente hacia 
juego con el terno-- y con cenefa de irnagineria; y una casulla con dos escudos 
-uno detris y otro delante- con las arrnas de los 1~1urlozes. 

Las alfomhras eran cuatro, una de veinte palmos y tres de quince -{,le 
Cstas, dos estaban viejas-. 

BIENES RELACIONADOS CON LA IMAGEN DE LA VIRGEN DE CORTES 

Vestidos 

El ropero de la irnagen estaha hien surtido. En el inventario, las prcndas 
est:'.in clasificadas por colores y poseen una descripci6n orna1nental n1uy gene
ral. Se relacionan los siguientes: 

- Blancas: un sayo, una saya, otro vestido y un jub6n. 
- Colorados: dos basquiflas, una ropa, una saya y unas rnangas de aguja. 
- Verdes: una basquifla y una cuera. 
- Negros: dos cueras, un manto de lustre y dos tocas. 
- Amarillas: una delantera, una saya y un ciclo de can1a. 
- Morados: dos basquiflas, una cuera y un ceflidor. 
- Azul: un man to. 

Adernas de todo ello se rnencionan: doce tocas, un velo blanco, una toa
lla ricarnente guarnecida, cinco paflos y pafluelos de rnano rnuy finos ( casi 
todos de Holanda), dos pafluelos sohre tocas de red, cinco escofiones, una 
guirnalda, siete gorgueras, siete cofias antiguas, tres escofias, cinco pares de 
pufietes, ocho camisicas, dos contracuellos blancos, un cuello, algunos pafios 
de hilos de oro y dos sombrericos y tres boneticos del Nino. Tarnhien figuran 
algunas otras pequeiias cosas mas. 
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Alhajas 

El joyero de la Virgen no estaba constituido por una cantidad grandc de 
alhajas. Mas bien se caracterizaba por su cortedad. En el existian piezas de 
plata y oro. Comenzare por las primeras. 

- La Virgen tenia dos coronas, una con sus piedras verdes al rededor, la 
otra -que es la que tenia puesta la imagen- estaba quebrada par detras; ade
mas de rota, le faltaban algunos fragmentos porque se inventarian tres pedazi
cos de plat a de la corona que tiene nuestra Senora. 

- Una diadema de plata con ocho estrellas de plata con seis rubies y una 
esmeralda verde enmedio delta y un encajico de plata enzima donde a auido 
otra piedra y al presente no la ay. 

- Un cora('on de plata con una cinta de seda colorada. 
- Dos ninetas de plata. 
- Una estrellica de plata sue/ta de la dicha diadema. 
- Una cruz de gargantilla. 
- Un joyelico de plata sobredorado de gargantilla. 
- Una sortija con una piedra colorada. 
Las de oro eran las siguientes: 
- Un Joye! de oro, con una pina de per/as y nueve per/as alrededor -con 

una cadenica de plata sobredorada de dos vueltas- es de oro y tres vueltas la 
cadena. 

- Un collar de aljofar con ocho estrellas de oro de siete ruequecitas de aljo
far de a cinco ramales y !as dos ruequecitas de aljofar grande. 

- Un collarico de aljofar y negro con treze piezitas de oro, con un agnus 
dei pequeno de oro, con imagenes de nuestra Senora y San Francisco. 

- Una sortija de oro con un rosto en media. 
- Un rosario de hilo de oro, sembrado de aljofar, y en la guarnici6n con 

dos piedras coloradas redondas y dos per/as a los lados. 
- Un zenidor de oro tirado con tres pinas al cabo con grumos de aljofar, y 

en et unos rapa,ejos. 

Otros aderezos 

Hay varios anotados 1 los mas destacados son cuatro rosarios de distinto 
tamai\o y materia. 

Evoluci6n iconogrifica de la imagen de la Virgen de Cortes 

Este inventario nos permite concretar mas la evoluci6n iconogrJ.fica que 
ha tenido la imagen desde su hallazgo hasta nuestros dias. Con estos datos 
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podemos conocer mejor el atuendo que se le ponia a la escultura a finales del 
siglo XVI y fijar asi el aspecto que presentaba en esta etapa, que podemos clasi
ficar con10 intern1edia en el proceso general de transforn1aci6n que ha sufrido. 

La imagen es una talla de madera policromada de entre sesenta y setenta 
centimetros de altura (la imprecision en la medida se debe a que no he podido 
acceder a la escultura). Es de tipo sedente con su Hijo desplazado hacia su 
izquierda y sentado sabre sus rodillas. Ambas figuras aparecen con absoluto 
frontalismo, con postura muy rigida y con total ausencia de algun rasgo dina
mico o de comunicaci6n. Las caracteristicas iconograficas indican que se trata 
de una Maiestas (la Virgen hacia el papel de Trono de la Sabiduria del Nii\o) y 
sugieren atribuirla cronol6gicamente a la segunda mitad del siglo XII o, incluso, 
a las primeras decadas del xm, en las que se siguieron repitiendo las formas 
arcaizantes y los tipos plenamente rom3.nicos. Es, por tanto, la imagen mas 
antigua de los santuarios marianos albacetefios y su estilistica esta en conso
nancia con la fecha, 1222, que la leyenda de origen que conocemos indica 
para su hallazgo. La pane posterior de la escultura se dej6 sin labrar, es sensi
blemente plana y en ella hay practicado un hueco que pudo estar dedicado a 
colocar reliquias. Todo ello nos hace pensar en la hip6tesis de que pudo ser 
una imagen de campai\a de las que los ejercitos medievales llevahan cuando 
emprendian acciones militares. 

Aunque su estilo y cronologia le confieren una singularidad importante, 
el aspecto que presenta a los ficlcs rcspondc plcnamcntc al tipico modelo de 
!as virgenes patronales o titulares de santuarios debido a que al generalizarse la 
costumbre de hacer im3.genes de vestir para humanizar y aproximar mas el 
personaje sagrado al pueblo y para proporcionarle un aspecto mas lujoso, des
lumbrante y emotivo, la Virgen de Cortes, como tantos otros ejemplos, fue 
cubierta con los ropajes que le proporcionan el aspecto actual (ver fotografia). 

Esta transformaci6n pudo realizarse hacia las primeras decadas del siglo 
XVI porque conocemos una noticia de 1526 sohre el encargo de una corona de 
orfebreria para Ella -quizas la primera- a los plateros alcaracei\osY. Ademas, 
hay otro testimonio que la complementa extraordinariamente. Se guarda en el 
Archivo de Alcaraz un documento de 1569 en el que se dice que aunque la 
Virgen tenia vestidos ordinarios regalados por sus devotos, necesitaba uno ade
cuado para las solemnidades. Por ello, Felipe II accedi6 a dar licencia a lo soli
citado por el concejo de la ciudad de confeccionarle un vestido de tela de oro 
y plata con cargo a los propios y rentas municipalesrn A lo largo de la mencio
nada centuria, a la imagen se le fue "adecuando" para convertirla en una del 
tipo "de vestir", empezando a adquirir, por ello, su aspecto actual. El proceso, 
que continu6 en centurias posteriores, tuvo nefastas consecuencias para la 
integridad de la escultura que ha llegado a nuestros dias muy deteriorada, 
necesitando una urgente y profunda restauraci6n. 

'!A. M. Alcaraz. Acuerdo~ rnunicipak". Libro 432. Fol. 6S. Notida propon:ionada por Aurelio Prete! 

10 Ibidem, 1569. Julio. 7. Madrid. 
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Por tanto, cuando se realiza el in\'entario hace ya hastantes ail.us quc la 
corona postiza ha sustituido a la propia de la talla y que la escultura ha sido 
cuhierta por los vestidos, con la Lxcepci()n de la cara de la \'irgcn y la caheza 

del Nino. 
Con10 en el n101nento de elahorar el docu1ncnto se hacian constar las 

piezas del atuendo que llevaha puesta la in1agcn poden1os saher, 111{\s o 
n1enos, cl>n10 era la indun1cntaria con la quc sc prescntaha ordinaria1nente 
ante los fieles. 

Segl1n la fuente de infrH·tnaciC>n qul' scguin1os. la \'irgcn de (;ones aparc
cia vestida con una saia cle raso car1nesi. guarlll\'il{a con unasj'a.xas cie ter(io
pelo car1nesi con nzanglls cle agt~ja coloracias cle seda )' oro. cuello guar11eciclo .l' 
jJa1los cie hi!o de oro, )' contracut'llo hla11co. horc/ac/o. c/e bi/o cle oro .V seda cle 
co/ores cl(lerentt'S. Portaba lUl n'lanto cle ta:fi!tan az11l coll una jl·a1~ju cle jJ/ata 

alrrededor y se cuhria la cabeza con esc<!/!011 de jJ/ata. cofi:t de tafct:in colora
do y guarnici6n de oro y corona de plata. Por entonccs ya lle\'aha \as nianos 
postizas porque se n1cncionan de fonna cxpresa cuando se hace rcfcrcncia a 
una toa!la para la ... ; 1na11os cle nuestra ,)·e1lora y a un pa11.o cle 111a11os clt' nues!ra 

Serlora. La existencia de sortijas en cl joyero confinna cl hecho. Filas dehian 
sostener un paflo de hilo de oro. A .. den1i-;, la \lirgen lucfa u no jJa/ia lahracla a 
la nzorisca que tiene n11estra Se1lo1Y1 sie111pre jJ11esta en e! pecho. 

l)el Niflo no figuran prendas en el inventario. sl)lo dos sonihrcros y tres 
bonctcs, pero en el 1no111ento de hacerlu nu sc indica si llc\'a ~dguno. Si parece 
claro que a(tn no va corona(lo porque coronas s6lan1ente se citan dos y anihas 
de la Madre. y porque. ya lo henH):-. \'isto, se relacionan otros tipos de tocados. 

La indun1entaria variaria en ocasiones. especialn1entc en las solcn1nida
des. Y esto lo haria no s{)lo en el color, riqucza y on1an1entaci{)n de los elc
n1entos, sino tanibiCn en el tipo de prendas y en la cantidad y calidad de !as 
alhajas. El registro de sayos. hasquii'las. cueras, pui'letes. tocas -<..lo:-. de red-, 
gorgueras, etc., indica que cstas prendas vestian la in1agen en otros n1on1entos. 
En !as celehraciones aparecerfa cnjoyada -{_1uiz[t con nifletas de plata en los 
ojos (aparecen en el in\·entario)-, se le pundria la corona de pedreria y la dia
den1a -con lo quc pr:ictica1nentc ya estaha proycct~1da la fonna que ha llegado 
a nosotros- y, posihlernente. con alguno de los cinco rosarios que Sl' invcntarf
an. Para catnhiarle las ropas hajahan la in1agen y la posahan sohre clus hallqlli

tos altos para arnlar altar para quando hf . ..,·ten a n11estrc1 Se1lo1c1. 

El resto de los elen1entos iconogr:ificos -tnedia luna a los pies. rostri\lo, 
gran rafaga, corona de Jesl1:-., cetr<}- se a11adir[1n en el harroco 11 , epoca en la 
que se fijarCt -salvo leves afladidos posteriores- el aspecto que ofrecc actual-
1nente. 
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APENDICE DOCUMENTAL 

1586. Enero. 24. Ermita de Cortes. 
Maria Gonzalez, santera, viuda del santero Hernan Garcia, hace entrega 

de los bienes de la Ermita de la Virgen de Cortes a Juan de Torres, mayordomo 
de dicha santa casa, quien los puso a cargo de Juan Romero, el nuevo santero. 

Archivo Municipal de Calasparra. Libra de visitas a la Ermita de la Virgen 
de Cortes (1586-1701). Fols. 1-12 r. 

Yo Gaspar Couo escribano publico y uno de los de! numero de la Ciudad 
de Alcaraz, doy fee y verdadero testimonio a todos los que el presente vieren, en 
como oy viernes dia de nuestra Sefiora de la Paz a veinte y quatro dias de! mes 
de benero de mill y quinientos y ochenta y seis afios en la hermita y casa de 
nuestra Sefiora de Caries extramuros de la dicha ciudad de Alcaraz en presen
cia de mi el presente escribano y testigos de yuso scriptos, Maria Gonzalez, 
biuda, muger que Jue de Hernan Garcia, difunto sanctero de la dicha sancta 
casa, dio y entrego a Juan de Torres, vezino de la dicha ciudad de Alcaraz, por 
viriud de! poder que tiene de! mui !lustre S( eflo)r Don Juan Jufre de Loaisa, 
Cauallero de! abito de San Juan, Comendador de Calasparra y Archena y de la 
dicha sancta casa y dehesa de nuestra Sefiora de Caries otorgado por la villa de 
Calasparra en diez y nueue dias de! mes de diziembre de mill y quinientos y 
ochenta y cinco afios. El qua! poder se dio y otorgo ante Antonio Rodriguez escri
bano de la dicha villa: todos los quaks dichos lnenes dio y entrego, la dicha 
Maria Gonzalez biuda, sanctera de la dicha casa al dicho Juan de Torres Maior
domo de la dicha sancta casa, en presencia de mi et presente escribano y testigus 
yusoscriptos, y el dicho Juan de Torres se dio par entregado de los bienes siguien
tes y lo firmo de su nombre, y por la dicha Maria Gonzalez biuda, firmo un testi
go porque no sabia firmar, siendo testigos Blas Atanasio y Pedro Leal y Francisco 
Alfonso, hijo de Catalina Hernandez, vezinos de la Ciudad de Alcaraz. 

Prlmeramente la sancta cassa y hermita de nuestra Seiiora: 

- Un Retablo grande dorado donde esta nuestra Sefiora con otros muchos 
tableros y ymagines. 

- Otro Retablo en una caja que dir,:en de nuestra sefiora de la Luz que 
esta a mano yzquierda. 

- Otro Retablo a la mano derecha que dizen de la Veronica. 
- Un Xpo. Grande de madera que esta sabre la Reja de la capilla maior. 

Plata 

- Un caliz de plata blanco con su patena, e! pie sincellado y en la patena 
una cruz. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1994, #35.



103 

- Otro caliz de plata torneada, con quatro escudicos en et pie y la patena 
Ilana. 

- Otro caliz de plata, et vaso par de dentro dorado, con una cn1z y un 
jesucristo al pie, con su patena. 

- Unas binageras de plata con unas estrellicas, al derredor pegadas con 
sus cajas de baqueta. 

- Una corona de plata de nuestra Senora con sus piedras verdes al rededor. 
- Otra corona de plata, que estaha quebrada par detras, que tiene puesta 

la imagen. 
- Una diadema de plata con ocho estrellas de plata con seis Rubies y una, 

esmeralda verde en media della y un encajico de plata enzima donde a auido 
otra piedra y al presente no la ay. Con su caja de madera yfunda. 

- Dos lamparas de plata grandes. La una con un pie a modo de brasero, 
Ilana. Y la otra labrada con sus molduras, con sus cadenas "v cuhiertas de jJlata 
(esta pesa nueue marcos y Ires onr;as) pesa esta de pie de brasero r;inco marcos 
y onr;a y media. 

- Una cruz de christal de veine quentas grandes. Y una de co/ores, con s1t 
pie y engaste de plata -diga diez y nuebe quentas--. 

- Un corar;on de plata con una cinta de seda colorada. 
- Un joyel de oro, con una pina de perlas. Y nueue per/as alrededor-con 

una cadenica de plata sohredorada de dos vueltas- es de oro J' tres vueltas la 
cadena--. 

- Dos ninetas de plata. 
- Tres pedazicos de plata de la corona que tiene nuestra Senora que pesa-

ron hasta seis o ocho Br. 
- Una estrellica de plata sue/ta de la dicha diadema. 
- Una cruz de plata, de gargantilla: de hasta tres R. 
- Un joyelico de plata sobredorado de gargantilla. 
- Un collar de aijofar con ocho estrellas de oro de siete ruequecitas de aijo-

far de a cinco Ramales y !as dos ruequecitas de aijofar grande. 
- Un collarico de aijofar y negro con treze piezitas de oro, con un agnus 

dei pequeno de oro, con imagenes de nuestra Senora y San Francisco. 
- Una sortija de oro, con un rostro en medio. 
- Una sortija de plata, con una piedra colorada. 
- Un Rosario de hilo de oro, semhrado de aljofar, y en la guarnic;ion con 

dos piedras coloradas redondas y dos per/as a los lados. 
- Un zenidor de oro tirado con tres pinas al caho con grumos de aljofar, y 

en el unos rapar;ejos. 

Bestidos de nuestra Seflora. 
Blanco 

- Una saia de Raso blanco de falda guarnec;ido, de terc;iopelo hlanco con 
su antorchado. 
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- Un saio con sus mangas de lo mismo con guarnir;ion. 
- Otro bestido de Raso blanco picado guarner;ido, de terr;iopelo blanco y 

aforrado en tafetan blanco. 
- Un jubon de Raso blanco pespuntado. 

Colorado 

- Una basquina de tafetan colorado con tres frangas de terr;iopelo carmesi 
afforrada en olandilla colorada. 

- Una Rapa de tafetan colorado guarner;ida, en felpa blanca y morada: 
con behederos de tafetan blanco. 

- Una saia de Raso carmesi, guarner;ida con unas faxas de ten;iopelo car
mesi; que tiene nuestra Se'liora. 

- Unas mangas de aguja; de seda y oro, que tiene nuestra Seiiora -colora 
das-. 

- Una hasquina de chamelote colorado, Ilana. 

Verde 

- Una basquina de Raso verde picado, con ocho faxas de terr;iopelo verde 
con pespuntes ajforrada en olandilla colorada. 

- l!na cuera de! mismo Raso y guarnir;ion. Las mangas qfforradas en 
tafetan encarnado. 

Negro 

Una cuera de manga ancha de terr;iopelo negro guarner;ida de lo 
mesmo, afforrada en Bocaci colorado. Y behederos de tafetan morado. 

- Otra cuera, de manga ancha, de Raso negro, guarner;ida de terr;iopelo 
negro. 

- Un manta de lustre nueuo. 
- Dos tocas nuevas de seda. 

Amarillo 

- Una delantera de Raso amarillo, con quatro faxas de terr;iopelo amarillo 
picadas y pespuntes. 

- Una saia amarilla de Raso amarillo con dos faxas de terr;iopelo carmesi. 
- Un r;ielo de cama, de tafetan amarillo con flocadura de seda amarilla. 

Morado 

- Una basquina de Raso morado, guarner;ida de terr;iopelo morado. 
- Una cuera de manga ancha de lo mismo y de la misma guarnir;ion. 
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- Una basquina de Brocadete morado, con quatro pasamanos de seda y 
oro alrededor. 

- l!n zeiiidor de seda 1norado, con dos pilias de hilo dorado al caho. 
- Un manta de tafetan azul con una franja de plata alrrededor, que tiene 

puesto nuestra Sefiora. 

Tocas 

- Once tocas de seda de nuestra Senora. Las dos bareteadas. La una dellas 
con unas manezuelas de hilo de oro. 

- lln veto blanco vareteado en dos piei;.·as para cubrir a nue5;tra Serlora en 
la quaresma. Con argenteria de plata por dos lados. 

- Una toalla para !as manos de nuestra Seiiora con una guarni(:ion f!,Yan

de de oro .Y rapaze los alrededores. 
- Otro patio de manos de nuestra Seiiora de olanda viejo con una guar-

ni(:ion de oro J' sus cabos tamhien. 
- Otro paiiuelo de manos de olanda, labrado, de seda colorada. 
- Otro paiiuelo de olanda de seda negra guarner;ida. 
- Otro panuelo de olanda con cabos largos desbilados. 
- Otro panuelo de bretaiia con un desbilado y guarne(:ido alrrededor. 
- Dos paiiuelos sabre tocas de Reel 
- Un escqfion de plata que tiene puesto nuestra ,\l!nora. 
- Otro escojion de oro de martillo, con unos florones de aljofar y granates 

colorados. 
- Otr(> escqjlon de hilo de oru J' cle plaLa, con una cinta de seda encarnada. 
- Otro escofion de orofalso. Y cintas amarillas. 
- Tres cabicones de gorgueras antigua.s lahrados de hilo de oro. 
- Una guirnalda de oro, y flares de seda. 
- Tres gorgueras. Los cuellos labrados de hilo de oro y algunas con argenteria. 
- Otras quatro gorgueras. Las tres eladas, y la una Ilana con argenteria. 
- Siete cofias antiguas con sus pinos de oro. 
- Dos escofias de tafetan colorado con sus guarnir;iones de oro -y otra que 

tiene puesta nuestra Seiiora. 
- (;inco pares de punetes de bilo de oro, sentados sabre liem;o. 
- Gebo camisicas deltas llanas y otras con filete de oro y argenteria. 
- Un velo de seda biejo para cubrir el Xpo. 
- Un contracuello hlanco, bordado, de bilo de oro y seda de co/ores dife-

rentes que tiene nuestra Seiiora. 
- Otro contracuellu de tafetan blanco llano. 
- lln cuello )' paiios de hilo de oro, que tiene nuestra .5erlora -es et cuello 

sin oro y guarner;ido. 
- Otra toquita de Red, angosta y bieja. 
- Otro escojion de bilo de oro y plata afforrada en tafetan azul. 
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- Dos apretadorzicos de hilo de oro, hiejos. 
- Dos pretinas una verde y otra colorada: con los cahos de alquimia 

sobredorados. 
- Un Rosario de ambar. Gordo, de quarenla y siele quenlas. 
- Otro Rosario de ambar mediano, de setenla y ocho quentas con un joye-

lico de hilo de plata. 
- Otro Rosario de ambar menor de, ciento y treinta y quatro quenlas. Con 

una borla azul. 
- Un Rosario negro, de evano grande. 
- Dos sombrericos de! Nifio Jesus el uno, de lerriopelo azul y el otro de 

colorado. Guarneridos de oro. 
- Tres bonelicos de! Nino Jesus, los dos de lerriopelo. El olro de hilo de oro. 
- Otra cofia de lienro con pinos de oro, que tiene nuestra Sefiora de la Luz. 
- lTna ropita que tiene su niiio de Raso Carmessi. 

Ornamentos 
Casullas 

- Una casulla de damasco blanco, con la zenefa de terriopelo carmesi. 
- Dos dalmalicas, de lo mismo. Con sus cordones de seda colorada -y 

collorares broslados, de oro. 
- Una casulla de damasco prcholado, con zen~fa de Raso amarillo y jlor 

negro, con los escudos, atras y adelante, con !as armas de los mufiozes. 
- Una casulla de damasco blanco labrado con unos junquil/os de lerr;io

pelo carmesi guandujados de seda blanca. 
- Otra casulla de lafetan verde, con zenefa, de Ires pasamanos de seda y 

plata falsa. 
- Gira casulla de tafelan encarnado, con zenefa de 1afelan verde, y pasa

mano de plala. 
- Una casulla de lerriopelo negro mui bieja con Ires tiras de raso verde, 

porzenefa. 
- Otra casulla de pafio naranjado. Con zenefa de lerriopelo verde. 
- Otra casulla de chamelote negro con zenefa: de tres faxas de ter(:iopelo negro. 
- Otra casulla de tafelan azul, con zenefa, de tafelan amarillo y viuos 

blancos. 
- Otra casulla blanca de trellis (sic) con zenefa de seda negra labrada. 
- Gira casulla de lo mismo ajforrada en brocazi azul. 
- Una capa de damasco blanco, con su capilla, y renefa de imagineria de 

orofalso. 

Eslolas y manipulos 

- Una eslola y manipulo de tafetan encarnado. 
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- Un manipulo de pano naranjado. 
- Un manipulo de tafelan verde, con pasamano, de alquimia. 
- Tres eslolas de damasco b!anco. Con sus tres manipufos. 
- Una estola y manipufo de cbametole, negro. 
- Una estota y manipulo, de lienr;o azul. 
- Una estola de terr;iopeto biejo negro. 
- Olra estola de !ien<;o blanco, afforrada, en lienr;o colorado. 

Alvas 

- Dos a/bas de lino buenas, con sus faldones de brocadete amarillo y 
morado. 

- Otra alva, de lino con fatdones, de terr;iopelo carmesi. 
- Otra alva, de linu, con faldones de terr,:iopelo negro. 
- Otra atva, de lienr;o de la tienda bieja, sin fa/don. 

Amitos 

- Siete amitos. Los Ires dellos nueuos y sin bendezir. 

Zingulos 

- Quatro zingufos, fas dos de seda; y fas dos de trenr;aderas. 

Manleles 

- Nueue pares de manteles buenos. 
- Una sobrepelliz para el que saca la cruz. 

Mangas de cruz 

- Una manga de damasco lurquesado con unos pasamanos de ptata y 
seda colorada. Con su jlocadura. 

- Olras tres mangas de lienr;o biejas. 

Corporates 

- Unos corporates con su hijuela. Labrados con seda btanca y velloticas de seda. 
- Una paila morisca con qualro borticas. 
- Otros corporafes de ofanda: con guarnir;ion de seda amarilla y qualro 

borlillas. Con su hijuela y su paita, con una cruz de seda amarilla. 
- Olros corporates con su hijuela, llanos. Con su paila, labrada con seda 

colorada. Con Ires escudos, et uno de ptagas y los dos de armas. 
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- Otros corporates y hijuela garner;:ida con seda amarilla; y los corporates 
con seda negra. Con una Cruz en media -con su palia labrada, con seda azul 
y colorada. 

- Una hijue/a de gusanillo de oro asentada, sabre tafetan co/orado. 
- Dos palias labradas de colorado, hechas de un paiio. 
- Otra palia morisca con una cinta alrededor morisca: de algodon. 
- Otra palia morisca: semhrada de clauellinas. 
- Otra palia de lino con una + en media. 
- Otra palia de red. 
- Otra de lo mismo. Con unjhs. en media. 
- Otra de olanda biejas: con una+ y pinos alrrededor, de oro. 
- Otra palia labrada bieja con un escuedo en media y una venera. 
- Otra palia morisca con un floron en media sembrada de flares de sedas 

diuersas. 
- Un paiio morisco para los ministros. Con flares esparcidas de seda. 
- Otro paiio para los ministros con r;:inco flares de seda negra. 
- Otro paiio para los ministrm~ con raper;:ejos de oro y seda morada. 
- Una palia Blanca de Red, con zenefa alrededor, de seda colorada y una 

cruz, colorada, en media, con dos corderitos blancos. 
- Otra palia de Ruan, Ilana, con una guarnir;:ion de volillos alrrededor. 
- Un paiiito largo de olanda para !as manos de! sacerdote labrado en oro 

y seda verde, y morada. 
- Otro paiiito para lo mismo, y de la mesma suerte. 
- Siete paiios de calizes que llaman fundas. 
- Ocho purificadores. 
- Doze hijuelas que no estan benditas. Las quatro de Red, y la una hrosla-

da de oro, con argenteria: alrededor. 
- Un almaical amarillo para comulgar. 
- Una palia labrada a la morisca que tiene nuestra Seiiora siempre puesta 

en elpecho. 

Menudencias 

- Dos pedar:illos biejos de r:arr:ahan azul. 
- Un pedar;:illo de damasco azul, con un agujero, en media para la cruz, 

en et altar. 
- Un rar;:afel biejo para enbolber la Rapa. 

Un paiio de Red, blanco, para et atril, afforrado en lienr;:o colora-
do. 

Un pedar:o de terr;:iopelo carmesi de un coto de ancho y dos terr;ias de 
largo para un amito. 

- Dos escudos de Raso blanco, hros/ados de oro y seda, en el uno: !as 
insignias de la pasion de Xpo y el otro con dos abitos de San Juan. 
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- Un pedac;illo de hrosladura de oro y seda zul sentado sabre ter<;iopelo 
negro, a manera de man1jJulo. 

- Un 1nanto de cha1nelote negro hie.fa. 
- Un manta de madera. 
- Tres Redomas de uidrio con paso ... ; de la pasion dentro. 
- Un moscador de pluma. 

Frontales 

- Un frontal de damasco ac;ul, con su fronta!era y caidas de lo mismo, 
con .flocaduru de seda verde. 

- Otro frontal con fronta!era y caidas de tafetan blanco, con flueco de 
seda h!anca y azul. 

- Otro frontal, con fronta!eru y caidas de damasco negro y enmedio una 
cruz de oro, con flueco de seda blanca y azu!. 

- Otro frontal de ter<;iopelo negro biejo, con una cruz de Red. en medio. 
con front a/era y caidas de! m~1·mo ten;:iope/o y Red. 

- Un frontal de Red, con fronta!era y caidas de lo mismo afforrado en 
lienr:o amaril!o. 

- Un frontal de r:arc;ahan: sin caidas, afforrado en angeo. 
- Otro fronta/ico biejo sin ajforro (le f~an;ahan _V sin caidas. 
- Un frontal de a!hombra con caidas, y frontalera de lo mismo que esta 

en et altar maior. 
- Un frontal de Raso amari!lo y encarnado que esta en la Veronica. 
- [in.f'rontal de Grana, sin caida que esta en el 1nis1no altar. 
- Un frontal de paiio amaril!o con frontaleru y caidas de lo mismu. Con 

una cruz de Raso hlanco en media, con flocadura de seda azul que esta en et 
altar de nuestra Seiiora de la Luz, en e/ paiio amaril!o y es amaril!a, azul y 
blanca !aflocadura. 

- lln frontal de guadamar;:i que esta en el mismo altar, con una imagen 
de nuestra seiiora en media. 

- Otro frontal, de {trana que esta en el mismo altar, con una cruz de 
ter(.·iope/o negro. 

- Una co/cha que esta dehajo de todo esto, en et mismo altar. 
- Otro frontal que esta en el altar de nuestra Seiiora de terr;iopelo carmesi 

guarnec;ido y et (sic), es de parlo azul, sin frontalera y caidas. 

Aifombras 

- Una alfomhra de a 20 que esta en la peana de nuestra Seiioru con tabor 
de estre!las y zenefa co!oruda. 

- Otra a!fombra de a 15, negra, con zenefa amarilla. 
- Otra alfomhra de a 15, /ahor naranjada y zen~fa verde y blanca, es hie/a. 
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- Otra a!fombra de a 15. Vieja de tabor de estrellas, zenefa de pinos y 
nuegados. 

- Un rarafel, de pafto /ranees biejo. 

Paramentos 

- Tres paramentos de lienro negro con imagines, que estan colgados 
detras de! altar de nuestra Seftora de la Luz. 

- Otros dos lienros pequeftos colgados junta al pulpito, en et uno una 
Veronica, y en el otro sancta Lucia. 

- Dos cortinas grandes de lienro azul que cubren et altar Maior. 

Metal 

- Una cruz grande, de frusleda, que dio Antonio Moreno. 
- Otra cruz de lo mismo, mediana. 
- Una rueda, con treze campanillas. 
- Dos campanillas para los a/tares. 
- Seis candeleros de azofar, quatro grandes y dos pequeftos para los a/tares. 
- Otros dos candeleros anchos a modo de platos de azofar para los a/tares. 
- Un candelero de hierro, con ocho encajes para velas. 
- Un incensario de frusleda. 
- Una lampara de azofar, que arde siempre. 
- Una campana que esta en la torre. 

Aras 

- Dos aras que estan en dos a/tares. 

Madera 

- Un atril dorado que esta en et altar maior. 
- Otros dos atriles para los a/tares. 
- Un atril grande que esta en et coro. 
- Dos tablas de la consacrarion. 
- Una tabla grande en que esta la Veronica en el altar maior.· con una 

crnz, encima. 
- Cinco cruzes de madera para los a/tares. La una con un Xpo. 
- Una tabla de los perdones. 
- Otra de/ milagro de Zeldran. 
- Un pulpito. 
- Un tablerico con una cruz. 
- Un aguila de madera. 
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- Dos candeleros torneados de azul para fas a/tares. 
- Seis candeleros de palo para !os zirios. 
- Dos palos para la Cruz. 
- Dos banquitos altos para armar altar para quando bisten a nuestra 

Sefiora. 
- Un cajon grande nogal para fas ornamentos que esta en la sacristia. 

tiene tres ordenes. 
- Un area grande para los ornamentos. 
- Un area para !as bestidos de nuestra Sefiora. 
- Quatro cajas de madera para !as tocados, la una dorada. 
- Una tabla de nuestra Sefiora de! Rosario. 
- Una escalera grande de madera. 
- Unos bancos de mesa sin tablas. 
- Unos bancos con sus tablas. 
- Seis bancos biejos, de madera, para asentarse. 
- Una cama de madera sin cordeles. 
- Un Arca, bieja, para el bermitafio. 

Libros 

- Un missal Romano, n,ueuo. 
- Tres mL<sales toledanos. 
- Dos libros bie7os de pargamino, el uno, es manual. 

Cera 

- Dos arrobas de zera labrada para et servi<;io de la sancta casa. 

Hierro 

- Una cadena, de veinte eslauones, y una clauija. 
- Otra cadena de diez y ocbo eslauones y una clauija. 
- Otro pedazo de cadena con cinco eslauones y una clauija. 
- Unos grillos colgados en la iglesia. 
- Quatro asadores para el seruicio de la casa. 
- Una sarten grande. 
- Un caldro biejo. 
- Un candil. 
- Treze llaues de puertas y Areas y cofres con sus zerraduras. 
- Una tinaja para et seuir;io de la hermita. 

Todos los quales dicbos bienes el dicbo Juan de Torres Maiordomo par vir
tud de! dicho poder arriba dicbo dio y entrego par et orden que fas yba 
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Rer;iuiendo de la dicha Maria Gonr;alez biuda: de Hernan Garcia sanctero; a 
Juan Romero, vezino de la dicha ciudad de Alcaraz al qua/ el dicho Juan de 
Torres maiordomo nombro par sanctero y hermitafio de la dicha sancta cassa 
en presencia de mi el presente escrihano siendo testigos el Bachiller Alcaraz y 
Pedro de Claramonte y Juan Collado, vezinos de la dicha Ciudad de Alcaraz y 
el dicho Juan Romero sanctero nuevamente nombrado se dio par contento y 
entregado de los dichos bienes y par no saber firmar rogo al Bachiller Alcaraz, 
lo firmase par et. Fecho el dia mes y afto susodicho: par testigos el Bachiller 
Alcaraz. Ante mi, Gaspar Couo escribano. 

}. S.F 
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TRES OBISPOS ALBACETENSES EN LA ESPANA DE FERNANDO VII 

PRESENTACION 

Por FRANCISCO CANDEL CRESPO 
Coronel Capellan de! E.A. 

Academico C. de la Real de la H'. 

El viejo Seminario Conciliar de San Fulgencio de Murcia acaba de cun1plir 
el CUARTO CEl"TE,ARIO de su fundacion ( agosto de 1592) por el insigne obispo 
don Sancho Davila y Toledo 0546-1622). 

l)urantc csos cuatrocicntos afi.os de vi<la fecunda han sido innumerables 
los sacerdotes que han pasado por sus claustros venerables, aden1as de nurne
rosos disdpulos que han destacado no tan solo en la Iglesia sino en la misma 
Historia de Espana (Saavedra y Fajardo, el Conde de Floridablanca, cl Ministro 
Clemencin, etc. etc.) pero 16gicamente, al tratarse de un centro de erninentc 
formaci6n eclesi3.stica, tenemos que destacar los VEI'.'ITE obispos salidos de sus 
aulas. 

Al estudiar y documentar sus vidas, nos hcmos encontrado con TRF~ naci
dos en la provincia de Albacete. don Atanasio Puyal y Poveda. don Cristobal 
Perez Viala y don Juan Nepomuceno de Lera y Cano, quienes rigieron las Dio
cesis de Calahorra, Jaca, 13arbastro y Segovia respectivamente. 

Gustosamente los he entresacaclo de Jas p;iginas de 1ni futuro libro "Obis
pos fulgentinm" con el generico titulo de "Tres obispos albacetenses en la 
Espana de Fernando vu" y ofrezco sus sencillas semblanzas biograficas a los 
estudiosos del pasado albacetense con el justo y legitimo deseo de que su lec
tura Jes estimule a completar y documentar mas y mas las vidas de estos tres 
buenos obispos que enaltecen a las nobles tierras manchegas. 

Dedico este modesto ensayo biografico a un prelado albacetense actual. 
don Jose Delicado Baeza, hijo ilustre de Almansa y condisdpulo mio. 

DON ATANASIO PUYAL Y P<>VEDA 
Obispo de Caristo (Auxiliar de Toledo) y de Calahorra 

Tal vez despues de Posada y Rubin de Celis, sea este Obispo uno de los 
fulgentinos mas importantes en la Historia Eclesi;lstica de Espafla y, sin etnbar
go, por una de esas paradojas de la vida, brilla por su ausencia en los fondos 
documentales de Murcia y hen1os tenido que recabar noticias de su vi<la y 
milagros allende nuestras fronteras diocesanas. 

El dia 2 de mayo de 1751 nacia en Alpera (hoy provincia de Albacete y 
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entonces di6cesis de Cartagena) un nino a quien sin duda por ser el santo del 
dia se le imponia el nombre del Doctor de la Iglesia San Atanasio1 hijo de don 
Antonio Puyal y dona Luisa Poveda. 

Hogar muy cristiano el de los Puyal, cuando ademas de nuestro Obispo 
salieron de el dos hermanos suyos que ingresarian en la Compania de Jesus y 
victimas de la persecuci6n de que fuera objeto aquella tuvieron que exiliarse 
de Espana. 

Baquero Almansa, en su conocida obra "Hijos ilustres de Alhacete" nos 
da una vision optimista de los estudios y magisterio de Puyal y Poveda en San 
Fulgencio de Murcia: 

"Curs6 muy aprovechadamente todas las ensenanzas del Semina
rio de San Fulgencio de Murcia, y ampli6 despues sus estudios teol6gi
cos con los Padres de la Compaftia de Jestis. Muy joven gozaba ya 
fama de te6logo profundo. El ilustre Prelado de la Di6cesis Cartaginen
se D. Diego de Rojas, conoci6 luego y tuvo en gran estima su merito: le 
confio la direcci6n del Seminario y una Catedra. El colegio conserva el 
retrato del senor Puyal entre los de sus hombres notables; fuelo en 
efecto, especialmente coma escriturario y canonista". 

Conviene hacer alguna puntualizaci6n a las rotundas afirmaciones de 
Baquero: efectivamente en aquellos anos y hasta que se fundaron las Catedras 
en el Seminario, los "Colegiales de Santa Maria" concurrian a cursar la Teologia 
tanto en los Reales Conventos de San Francisco y Santo Domingo como en el 
Colegio de San Esteban de la Compania de Jesus; en este aspecto no diferimos 
del docto autor. 

En cambio ya no esta tan claro que el Obispo Rojas y Contreras, que 
rigi6 el Obispado de Cartagena de 1752 a 1772, le confiara nada menos que la 
direcci6n de su Seminario a un joven de 21 aiios coma tenia entonces nuestro 
biografiado ... Por otra parte creo tener hecho un estudio bastante completo de 
los Rectores del Seminario Fulgentino y por tales fechas figuran como tales el 
Can6nigo Magistral don Diego de Sanmartin y Coello de Portugal (1763 a 1772) 
al que sucede en el cargo el Arcediano de Chinchilla en la Catedral de Murcia, 
don Miguel Perez ... estimo probable que Puyal fuera nombrado para ocupar 
alguna Catedra --<:osa entonces frecuente en los j6venes clerigos- pero no en 
modo alguno el Rectorado de San Fulgencio. En cuanto al retrato, no dudo 
que existiria y seria victima de los sucesivos expolios que ha sufrido el Centro 
desde 1821 hasta nuestros dias, pasando por los 10 anos (1868-1878) en que 
ocupado como cuartel y carcel, se mantuvo cerrado para la ensenanza. 

1 El Padre Sierra Nava-Lasa (S.J.), asi como otros autores le llaman equivocadamente ANASTASIO; dada la costumbre 
muy extendida en La Mancha y Castilla la Vieja de bautizar con el nombre dd santo de! dia, creo con muchas pro
babilidade;. que sea ATANASIO y no ANASTASIO. 
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"Contando apenas 28 anos de edad, fue llamado por el sabio Car
denal Lorenzana, para consultor de su di6cesis de Toledo. No se engri6 
por ello; retraido en la Ciudad Imperial y en la Corte como en Murcia 
.. su persona era conocida de pocos, mientras que su literatura resonaba 
por los angulos de tan vasto teatro,,'' ... 

Unos anos mas tarde y sin duda por imposici6n de! Cardenal Lorenzana, 
opositaria a una prebenda en la Catedral de San Isidro de Madrid, al mismo 
tiempo que obtenla "grandes t:xitos oratorios en el pUlpito" como escribe el 
citado Baquero. 

Obispo de Caristo, Auxiliar de Toledo 

Tan elevadas dotes no podian permitir que e] senor Puyal permaneciera 
indefinidamente "sub-modio" --<lebajo de! celemin- sino que lo elevaron, con 
toda justicia "super candelabrum" -siguiendo la frase evangelica, siendo elegi
do por el Cardenal Lorenzana como Obispo Auxiliar de Toledo y con la titular 
de CARISTO "in partibus infidelium" como entonces y hasta muchos anos des
pues se decia. 

El Arzobispado de Toledo tenia una enorme extensi6n, aharcando territo
rios de provincias tan dispares como Albacete, Granada y .Jaen, pero sobre 
todo, ejercia la Jurisdicci6n Episcopal en la Villa y Corte de Madrid, por lo que 
habitualmente el Auxiliar residia en esta, como hizo nucstro biografiado. 

lJna faceta para nosotros n1uy sin1p:ltica en la vida de este ilustre Obispo 
fulgentino la constituye el apoyo que brindara a sus condiocesanos, destacan
do entre estos el ilustre por muchos conceptos don Diego Clemencin y Vinas, 
el mejor comentarista del Quijote y aflos mJ.s tarde academico de varias Reales 
Corporaciones y Ministro de Fernando vn2. 

Recomendado por Puyal y Poveda vino a la Corte como Preceptor de los 
hijos de! Duque de Osuna, cuya rica biblioteca enriqueci6 el mas todavia con 
sus estudios e investigaciones. 

Otro fulgentino eficazmente ayudado por Puyal y Poveda lo fue su paisa
no (de Penas de San Pedro) don Juan Nepomuceno de Lera y Cano, parroco 
de El Salvador de Madrid y posteriormente Obispo de Barhastro y Segovia 
como veremos en su biografia. 

En camhio Menendez Pelayo en sus "Heterodoxos" acusa al joven Obis
po de Caristo y Auxiliar de Toledo, de no haber sido capaz de descubrir !as 
supercherias de la famosa "Beata Clara" quien termin6 siendo condenada por 
la Inquisici6n3. 

! Cfr. Pio Tejera (o.c.) Torno 1~. p<lg. 161 y L6pez Ruiz, Antonio y Aranda !11ufJ.oz, Eusehio: ··non Diego Clemendn··, 
Murcia, 1948 

j "Los Heterodoxo;. espai'i.o\es". Torno 11, p:lg. 761, e<lid(m de la llA.C. 
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Al fallecer en 1800 su ilustre benefactor el Cardenal Lorenzana, tal vez 
pensaran muchos que habia terminado la privanza de Puyal y Poveda, pero se 
equivocaron de medio a medio, porque era para sucederle en la Primada, el 
Rey Carlos 1v propuso -y la Santa Sede acept6 de inmediato- a su cercano 
pariente el Arzobispo de Sevilla don Luis de Borbon y Vallabriga4 y este hom
bre humilde y hondadoso, conocedor de sus limitaciones y de la valia de 
Puyal, le nombr6 inmediatamente su Obispo Auxiliar y Vicario General de la 
vasta Archidi6cesis Toledana ... 

Yerra por lo tanto Baquero Almansa, cuando afirma que Lorenzana habia 
fallecido en 1813, siendo asi que nacido en 1725 hubiera superado los 87 afios 
cosa totalmente incierta. 

Cuando Puyal y Poveda, a ruegos del joven Cardenal de Borb6n, acepta
ba continuar en el cargo, nunca podria sospechar los fieros males que sabre 
Espafia y sobre el mismo se iban a desencadenar pocos aiios despues, pero 
que, venturosamente superados -coma veremos- le han hecho figurar en los 
Anales de la Historia Contem po ran ea ... 

Gustosamente debemos afiadir -tornado de "Hierarchia Catholica", que la 
Bula de nombramiento tuvo fecha de 20 de junio de 1790, especificando que 
tenia que residir en Madrid, con ohligaci6n de desplazarse a Oran, cada vez 
que la necesidad lo requiriese; recibiendo como congrua 300 ducados sobre 
los frutos de la Mesa de Toledo. 

L'l consagraci6n episcopal tuvo lugar en Madrid en San Isidro el 8 de agos
to de 1790. El consagrando tenia el Doctorado en Sagrada Teologia por la Uni
versidad de Toledo y era te6logo del Cardenal-Arzobispo de la misma Di6cesis. 

Frente a Bonaparte 

El dia 20 de julio del hist6rico afio 1808 hacia su entrada en Madrid el 
nuevo Rey de Espana Jose Bonaparte, enmedio de una frialdad general, tan 
s6lo unos pocos mendigos, afanosamente reclutados, le vitorearon y recogie
ron sus monedas de limosna... en cambio el despliegue de fuerzas militares 
fue en verdad espectacular; en el Palacio Real le esperaban las autoridades, 
militares, civiles y eclesi5sticas, estas Ultimas presididas por nuestro biografia
do: don Atanasio Puyal y Poveda, Obispo titular de Caristo y Auxiliar de Tole
do, Vicario de Madrid ... 

Jose Antonio Llorente, el exacerbado critico de la Inquisici6n, escrihirla afios 
mas tarde, con su pluma envenenada estas frases llenas de envidia y rencor: 

' Don Luis de Horb6n y VallJ.briga era hijo del Infante Don Lui~, hijo de Felipe V e Isabel de Farnt0~io y de la hdla 
dama zaragozana dona Maria Teresa de Vall:tbriga, inmortalizada lo mismo que su esposo e hijos por lo.~ pincdes de 
Goya: tuvo do.~ ht:nnanas: Maria Teresa, esposa de Manuel Godoy, principe de !a Paz y MariJ Luba, e~po;.a de! 
Duqut0 <le San Fernando de Quiroga. Falleci<i el 19 <le mayo de 1823, est[t sepultado en kt ~acri~tia de !a Catedral de 
Tokr.lo. en hello sepukro de m[1rmol que labr{J t'n Roma d artbta Salvatierra. 
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"El Reverendo don Atanasio Puyal jur6 al Rey Josef, y le manifes
to adhesi6n visitandolo al frente del Clero de Madrid, cuyas arengas 
pronunci6 en julio de 1808, enero de 1809 y otras varias veces, concu
rri6 a las visitas voluntarias de c:orte los dorningos y otros dias; sirvi6 
como Obispo Auxiliar de Madrid en varias concurrencias solen1nes del 
Rey a la iglesia de San Isidro, y en fin practic6, todo lo que pudiera 
practicar otro cualquiera. Esto no obstante, Pernando v11 le no1nbr6 
despues Ohispo de Calahorra; cl Papa Pio vn le libr6 instituci6n can6ni
ca, y ahora es mi prelado por raz6n de origcn""i_ 

Sensata1ncnte rechaza estas acusaciones el historiador jesuita Padre Luis 
Sierra Nava<i diciendo que "el rcsentin1iento dictaha a Lorente este testimo
nio" ... Efectivamente Puyal, en desen1peflo de su cargo de Vicario de ~Jadrid 
tiene que recibir al nuevo Monarca, pero una cosa tnuy distinta es recibirlo ofi
cialn1ente por raz6n de su cargo y otra el tener sentitnientos de afrancesado, y 
coma veremos seguidan1ente cuando se tiene que enfrentar con el nuevo 
Monarca y sus Ministros lo hace con toda la valentia de un espaiiol y con todo 
el rigor de un canonista. 

El Cardenal Borb6n y Vall:ihriga, despues de empei\ar su pectoral valora
do en 150.000 reales en favor de los defensores de Zaragoza, huye de la Sede 
Toledana, pensando con toda raz6n "que por ser el (inico var6n quc quedaba 
en Espana de la familia Real de Borbon" los invasores tal vez le apresaran y 
condujeran al exilio, donde ya cstahan sus parientes par tal raz6n de acuerdo 
con cl Conde de Floridahlanca, Presidentc de la Junta Central huye a Sevilla 
--cle donde tamhif>n f'ra Arzohispcr- y poco tien1pu UespuCs es proclan1ado 
Regente y coma tal preside las Cortes de C{idiz. 

Antes de marchar al exilio delega poderes en sus dos Ohispos Auxiliares: 
don Alfonso de Aguado y Jarabo, Obispo Titular de August6polis7 y nuestro 
hiografiado. Ya verernos !as actitudes dian1etraln1cnte opuestas de uno y otro 
Vicario. 

No fue tan solo el Cardenal Borb<in el que abandonara SU Sede en la 
entrada de los ejercitos napole6nicos, en aqucllos aflos tan desgraciados 
tcmiendo lo pear, fueron varios Ohispos los que huscaron refugio en otros 
lugares: el de Cartagena, don Jose Jin1enez Sanchez, estuvo un poco tien1po en 
Mallorca, aunque regres6 pronto a su Di6cesis. tan1bien se refugiaron en 
Murcia, si bien por poco tien1po. los de Osma (don Juan Antonio (;·arnica) 

'"Dckn,~a cm(mk~l) politica de don Amonio Uorente contra m1usu.~ acu,~<1cione.~ de lingido~ nimenL'.~ .. , l'arh 1816. 
pJg_ 76 

(,Sierra Nav;1 (Lui.~ S-J.l "La reacci(in dd Episcop;ido Fspal'lul ante In~ lkcrelo., de \.Lltrimunios dd _';linbtro l rquijo. de 
179') a 181.:r'. Bilbao llJCi·t 

- Nacido en .-'i <le fehrero de 17'il -mesc~ ante~ que Puyal y l'oveda- L'll Vilblrxmdo. en la T1eru de Campo.~. cntorwe . ., 
di<'lce~is de Le6n. e.,tudia l·n Toledo. e~ Arcipre~ll' de T;ibver;1 y Can<'lnigo de Li l'rimada. cl l"i de nuyo de 1802 '-'·" 
nomhrado Auxiliar dd Card<:n;d Borh{m. Su ~ll'tu~1ckm nctamenll· ;1fr;111,·e~ada de1{J mucho que lk.~c~u-_ '\o puLlo 
lograr entrar en la d1{1cL\.,js de C<1h1horra por b excomuni<\n fulminada nmtr<i d y .\US ~eguidnrL'~ pnr d ohi~ptl legi
ti1rn1, Anguiriam1 
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Calahorra (don Francisco Mateo Aguiriano), Tortosa (P. Salinas y Moreno, fran
ciscano) y de Guadix (P. Angel Cabello, Agustino)s ... Tambien huyeron al veci
no Reino de Portugal los Obispos de Astorga y Zamora ... 

Poco tiempo despues, el Rey intruso y sus Ministros intentaban cubrir 
aquellas Diocesis que no estaban vacantes, porque vivian sus legitimos pasto
res, pero par lo vista aquellos intrusos gobernantes quisieron dar la sensaci6n 
de que en Espana mandaban ellos y que todo el que no obedeciera sus 6rde
nes tendria que atenerse a las consecuencias ... Para la Sede de Toledo nom
braron al Obispo de Malaga don Francisco de la Cuerda; al Padre Santander, 
Obispo de Huesca; para la Archidiocesis de Sevilla, a don Felix Amat, Obispo 
Titular de Palmira; para Burgo de Osma, a don Manuel Trujillo para Huesca, a 
don Alfonso Aguado y Jarabo para la de Calahorra, a don Diego Lopez de Gor
doa para Zamora y a nuestro biografiado para la de Astorga ... La declaracion 
de "vacantes" se firmaba el 1 de mayo de 1810 y la "provision" el 16 de junio 
del mismo ano .. 

Pese a la dificultad de las comunicaciones ya podemos suponer como 
caeria en el Episcopado Espanol esta alocada medida del Gobierno afrancesa
do, totalmente carente de validez canonica, por vivir casi todos los Obispos 
privados de su Sede ... 

Pocos meses despues, el Obispo Jimenez, escribia en Murcia a su viejo 
amigo Mateo Anguiriano, el de Calahorra• 

"Dicen que Cuerda y Puyal han renunciado sus nuevas mitras, lo 
que me admira es que todo un Cabildo como el de Toledo, haya reco
nocido la vacante declarada por cl Rey Pepe ... Es una verdad que los 
hombres no se conocen hasta que llegan estos casos"9. 

Efectivamente, como era de esperar de un hombre tan inteligente y sen
sato como Puyal y Poveda, tanto el Rey Intruso como su Ministro Montarco 
recibieron la adecuada respuesta: 

"Excmo. Senor: He recibido el oficio de V.E. en que me manifiesta 
que, con fecha 13 de agosto S.M. me hahia nomhrado para el Obispado 
de Astorga ... Respeto profundamente como debo la soherana resolu
cion... Deho agradecer a S.M. tanta bondad y confiado en ella misma 
me atrevo a exponerle sencillamente lo que debo, para desahogo y 
satisfacci6n de mi conciencia oprimida" 

8 Tai vez no tarde mucho en ocuparme de estos ObL~pos rcfugiados en Murcia en aquellos aciagos at'los. El de Osma 
muri6 en nuestra ciudad y fue sepultado en la Catedra!, en el pante6n de los Capitulares, Anguiriano habia sido 
compaiiero de estudios <lei Obispo Jimenez, lo qul' cxplica su e.~tancia en el palacio de este y el Padre Salinas y 
Moreno era tio del Maestroscue\a de la Catedral murciana, huscando refugio en la finca que su sobrino posey6 en 
Santomera, mientras que el Padre Cabello estuvo refugiado en el Convento de San Diego. 

9 An.:hivo Episcopal de Calahorra. citado por el Padre Sierra Nava. 
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Por no alargar excesivamente esta biografia no transcribo integramente, 
-coma mereciera- el recurso que Puyal y Poveda eleva al Soberano, rechazan
do con poderosas razones su designaci6n para un Obispado que en realidad 
no estaba vacante: 

"Porque verdaderamente a un Obispo que abandona la residencia 
de su Di6cesis, sin justa causa o que comete alg(1n otro delito, por 
grande que sea, s6lo la Iglesia que asign6 aquel rebai\o, y le dio sobre 
el la jurisdicci6n espiritual para su gobierno, le puede privar de ellas, 
procediendo contra et legitimamente por aquellos medios que la misma 
Iglesia ha establecido en sus sublimes canones y decretos" .. 

";C6mo podria yo llamarme el Obispo electo de Astorga sin con
travenir los canones y hacerme reo delante de Dios y de la Iglesia'". 

No faltan tampoco oportunas alusiones a los problemas creados en la 
vecina Francia con la creaci6n -afios antes- de los llamados "Obispos Juramen
tados". 

"Sucederian todos los escandalos y horrores de un Cisma, los 
mismos que vieron con dolor y Iagrimas todos los huenos, pocos aflos 
ha en Francia, de resultas de semejantes novedades, las cuales hubie
ran arruinado en ella la Religion Cat6lica, si el Emperador no hubiese 
acudido a tomar remedio en el Romano Pontifice cabeza de la Igle
sia". 

"Y digo a V.E. que preflero la suerte rnas infeliz y la vida n1is tra
bajosa y aUn la misma muerte antes que aceptar ese cargo. Ya quc no 
pueda hacer bien a la Iglesia y al Estado, me consolare de no haberles 
hecho perjuicio y endulzare los trabajos de la corta vida que me pro
meten mi debil y flaca salud en la edad de 60 ai\os, con el testimonio 
de mi conciencia, con el cual me dispongo a presentarme en el Tribu
nal de Dios, en cuyas manos tengo colocada mi suerte"10 

La gallarda actitud de Puyal y Poveda le atrajo bien pronto la venganza 
de sus adversarios: el Conde de Montarco ordenaba al Cabildo de la Catedral 
de Toledo que suspendiera a nuestro biografiado sus emolumentos co1no 
miembro de! mismo (10 de enero de 1811) y el Cabildo de la Primada, servil
mente sometido al ministro afrancesado le contesta sumisamente que ha adop
tado tal medida econ6mica contra el. .. 

Muy otra fue la actuaci6n de! otro Obispo Auxiliar de Toledo, Aguado y 
Jarabo, quien despues de facilitar a los invasores que se apoderaran en pane 
del tesoro catedralicio, anduvo errante esperando entrar en su soflada di6cesis 

11> Sierra Nava o.c .. p:1g. 230 y ~iguiente~. 
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de Calahorra, muriendo tristemente abandonado de todos en Guetaria (Gui
piizcoa) el 15 de enero de 181511. 

Obispo de Calahorra y la Calzada 

Al regresar Fernando VII de su exilio en Francia, y a lo que creo, por 
intercesi6n de su pariente el Cardenal Borbon, otorga a nuestro buen don Ata
nasio el Obispado de Calahorra y la Calzada, vacante ahora en realidad por el 
fallecimiento de SU ultimo legitimo poseedor don Francisco Mateo Aguiriano, 
acaecido en el Cadiz de las Cortes el dia 9 de septiembre de 1813. 

Se trataba en aquel entonces de una Di6cesis de gran extensi6n territo
rial, puesto que abarcaba casi toda La Rioja y buena parte del ahora llamado 
"Pais Vasco" -antes Provincias Vascongadas-, hasta la formacion en 1861 del 
nuevo Obispado de Vitoria. 

Gentes en general de honda religiosidad, de lo que era indice el niimero 
creciente de vocaciones sacerdotales y religiosas, asi coma las honradas cos
tumbres tradicionales, si bien acababa de pasar una guerra coma la de la Inde
pendencia, con su secuela de odios y rencores y no escasas perdidas en el 
patrimonio historico-artistico del Obispado. 

Puyal y Poveda, con larga experiencia pastoral que le habian proporciona
do sus aiios de Obispo Auxiliar y Vicario de Madrid, intcnto llegar a todas partes 
con su mensaje de paz y verdadera reconciliacion entre los hermanos; Baquero 
Almansa nos da una visi6n bastante elogiosa de cstos a:fios de su vida: 

"Desempeii6 este obispado durante quince ai'\os, hasta su muerte. 
Por si mismo asistia a los sinodos, enterandose de la capacidad de los 
examinandos. Estableci6 las Conferencias Morales, para instrucci6n y 
edificaci6n de su clero; reaviv6 el casi muerto Seminario Conciliar; pro
curo la circulaci6n de buenos libros y aiin hizo reimprimir algunos de 
su propio peculio"''· 

Sabre este interesante periodo en la vida del seminario riojano nos hemos 
de remitir a Dujanda, quien en su interesante libro "El Seminario de Logrofio"1:1 

nos habla de los trabajos de Puyal y Poveda para conseguir que el Seminario 
Di6cesano que se hallaba instalado en el antiguo Colegio de los Jesuitas, desde 
la expulsi6n de estos, no pasara a Calahorra, coma en mas de una ocasi6n solici
to el Ayuntamiento de aquella ciudad episcopal, sino que con vision de futuro 
permaneciera en Logrono coma por fin pudo conseguirse14_ 

11 Ibidem. pig. 237. 
ll Ha4uero Almansa, Andres: ""Hijos ilu.'>tre.'> de Albacl•te'". p{ig. 157. 
13 Logrono 1949. 
1"' ··Expediente a instandas r.ld Ayuntamiento de Calahorra para que se traslade a e.'>ta ciudad d Seminario Conciliar de 

Logrono 1825"" (A.H.N dtado por Martin HernCmdez, Francisco en su interesante lihro ··Los Seminario.'> Espaiiolcs'". 
Salamanca I 964 
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Con el fin de fo1nentar los estudios y aun1entar el nUmero de seminaristas, 
se preocup6 del fomento de las rentas de las llamadas "Becas de Balmaseda··. 

Su alma, esencialmente piadosa. se hubo de solazar grandemente con la 
visita que hizo a la Santa Casa y Santuario de Loyola, donde tuvo el gusto de 
ahrazar a varios viejos jesuitas, compafieros de sus hermanos que acababan de 
regresar del exilio en Italia, autorizados por Fernando VII. En esta restauraci6n 
de la Compaftia tuvo Puyal parte importante, por lo que los jesuitas en 1816 le 
concedieron Carta de Hermandad. 

Baquero rubrica asi la vida de este ilustre fulgentino, hoy casi totalmente 
desconocido: 

"En el remedio de los pobres, huerfanos y enfer1nos consumia 
por completo su renta; no tenia otros parientes. Muri6 pobrc y todavia 
encarg6 en su testamento que si algo quedaba fuera para los pobrcs··. 

"Paso a mejor vida el 22 de abril de 1827. Las lagrimas de sus dio
cesanos hicieron su elogio f(mebre. Su pueblo natal, Alpera, se ha hon
rado despues llamando a una de sus calles "calle del Obispo Puyal" 10 . 

El "Episcopologio Calagurritano" que hemos consultado, da como fecha 
del 6bito el 27 de octubre de 1827. y como lugar de sepultura la Capilla de 
Todos los Santos de la Catedral de Calahorra. 

l'i B;.iquero Almansa. o.c 
Desputs de escrito lo anlt'n:'dente, he tcnido la t'ortuna de cncontrJ.r en Archivo Municipal Murci;i dos ejempla

rc;. (no incluidos end fidwrol de un dbcurso en b inauguraci6n de! cur.~o 1776-77 end Seminario fulgenlino. q11e 
reza asi 

'"ATHAl\ASII l'll!AUI 
In "vlurciensi D. Fulgentii Seminario llumanarum Literarum Professoris 
Oratii de Sapientiae lalidihu~. earumquc Artiuin, quihus ea comint·tur, ac pr;u.:cipu;ie Studii Thcologil'i 
Hahita in l'.odetn Seminario a.d. x11 Kalendas Octohl'.r (1;'7(1J cum ~tudi()rum curricub p(:r solemncs triu1n mensium 
vacationis interruptae l\~;.ent iterum repl'lenda 
Murciae. Apud Phili Ternd .. 
(Sign<l!Ura: ll-A-10 )' 1-E-~J. 

Fina\mente afladir(· q\H: lo;. lazu~ d<.: ak('[o que unian ;1 Pu)Jl y l'ovcd;i con b Compaiiia de .Jt_.s(i.~. en n1yo 

colegio dt· Mun:i;_i habia cur~ado la Sagrnda TcologiJ, se reforzanm J\m mas cuando Jl poco dd re.~tahlecimicnto tk 
(·sra ingresb en dla .~u sohrino Mariano Puyal, quicn afto~ mas tardc seria Provincial de la de Toledo ( noticias que 
ddJemo~ al I'. A~train. hi~toriador deb CrnnpJiiia en E.~p;u'ta 
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El "Ayuntamiento Perpetuo" de Murcia en historico Cabildo celebrado el 
dia 4 de agosto de 1824, acordaba capitularmente solicitar del rey Fernando VII 

la extincion del Seminario de San Fulgencio de Murcia "por los innumerables 
males que habia producido, y que sus rentas se distribuyan entre los Conven
tos de San Francisco y Santo Domingo y Colegio de la Compania de Jesus, 
para la instruccion de los jovenes del Obispado ... 

"Saliendo de el hombres tan eminences coma el Sr. Puyal, Obispo 
de Calahorra, el difundo Obispo de Jaca Perez Viala, el que lo es de 
Barbastro don Juan de Leray Cano" I. 

iQuien era este Perez Viala, tan ensalzado por el Concejo de Murcia' 
Confieso que ha sido uno de los que mas trabajo me esta costando 

reconstruir su vida ... incierta en sus origenes y, al parecer de muy poco luci
miento pastoral, tanto por los tiempos en que le taco vivir coma por la breve
dad de su Pontificado. 

Las noticias recibidas de Jaca, su Sede, eran tambien pobres y contradic
torias, de alli nos comunicaban en breve esquela que era natural de la Villa de 
Villamalea, hoy provincia de Albacete, antes perteneciente al Reino de Murcia 
y -por supuesto- hasta 1950 Diocesis de Cartagena. 

Si efectivamente era natural de esta villa manchega ,coma no lo incluyo 
Baquero Almansa en sus "Hijos ilustres de Albacete" como hiciera, aunquc con 
poca extension con los otros dos ilustres fulgentinos citados por el Ayunta
miento de Murcia: Puyal y Lera Cano? 

Una nueva pista me dio el Concejal de Cultura del Ayuntamiento de 
Moratalla, Marcial Garcia y Garcia, companero de investigaciones en el rico 
Archivo Historico de Murcia, al comunicarme que el apellido Viala es de origen 
frances y al parecer procede de unos afortunados industriales de la madera 
que se avecinaron en la noble villa de Moratalla en el siglo XVIn'. 

El testamento, otorgado en Murcia, el 15 de febrero de 1765 ante Pedro 
Zomeno, por dona Ana Maria Viala y Soto "de estado doncella, residence en 
esta ciudad por razon de su enfermedad, vecina de Cartagena, hija de don 
Cristobal Viala y dona Salvadora Alvarez, naturales de la villa de Moratalla, me 
ha dado mucha luz sabre nuestro personaje. 

Por lo vista del matrimonio de don Cristobal Viala y Soto y dona Salvado-

1 A.M.M. Libro Capitular de 1824 (Torno IJ). 

2 La zona de Moratalla y Caravaca debi6 de caracterizarse en pasados ;.iglos por .~u riqueza foresta!, sohre todo en e1 
paraje conocido por "Puerto del Conejo" Tengo documentaci6n sohrt'. la madera que ;.c cxtrajo de allf tamo para la 

construcd6n de! Palacio Episcopal de Murda coma el Seminario de San Fulgencio y antcs el Convento de San Agus

tin (A.M.M.) 
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ra Alvarez habian nacido los siguientes hijos: don Sebastian Viala y Soto, parro
co de Santa Maria de Cartagena3, don Cristobal, que habia sido parroco de Jor
quera' y una hermana Hamada dona Catalina, posiblemente la madre de nues
tro biografiado, porque al designar sus albaceas testamentarios, nombra entre 
ellos a "mi sobrino don Jose Perez Viala, clerigo de menores ordenes y colegial 
en el de San Fulgencio de esta ciudad" ... 

Anos despues, en su testamento, otorgado a 5 de agosto de 1772 par el 
clerigo de menores ordenes don Esteban Bravo y Zalada, consignaba: 

"Declaro que estoy debiendo a don Cristobal Perez Viala, presi
dente de Filosofia de! Colegio Seminario de! senor San Fulgencio de 
esta ciudad la cantidad de trescientos cuarenta reales de vellon, que 
mando se les restituyan por mis albaceas testamentarios"5. 

Queda claro par lo tanto, que entre 1765 y 1772 aparecen coma colegia
les fulgentinos dos hermanos: Jose y Cristobal Perez Viala, quienes a su vez 
son sobrinos de dos ilustres clerigos: don Sebastian y don Cristobal Viala y 
Soto, parroco el primero de Cartagena (entonces (mica e importante parroquia) 
y Arcipreste el otro de Jorquera, los que logicamente ayudarian a estos sobri
nos en sus carreras. 

Por tanto lo de la naturaleza --0 al menos ascendencia- moratallera pare
ce reafirmarse. 

En cuanto al hasta ahora desconocido padre de ambos clerigos, el ta! 
Perez, el arriba citado Marcial Garcia, ha documentado que habia sido Alguacil 
Mayor de la Cared de Moratalla y habiendose escapado unos presos, luvo que 
vender parte de sus bienes para satisfacer la cuantiosa multa que se le impu
so ... argumento que refuerza todavia mas la ayuda de los dos tios parrocos a 
los jovenes clerigos. 

Hay por fin otra dificultad y es la cuestion de los apellidos matemos: si la 
esposa de don Cristobal de Viala y Soto se llamaba dona Salvadora Alvarez 
(como consta en el testamento de su hija dona Ana Marla) icomo los hijos se 

:I Don Seba~tiii.n Viala y Soto fue por lo visto largos aii.os pJrmco de Santa Maria de Gracia de Cartagena, donde logr6 
efettuar ohras muy importantes. Creo que jug6 un papel imponame en la vi<la de su sobrino. d futuro ohlspo de 
Jaca, al que veremos attuar en Cartagena con cargos r.le irnportancia 

' Don Crist6hal Vi;ila y Soto, falleci6 siendo P:lrroco-Arcipreste de jorquera, seg(m declaraci6n de su hermana Ana 
Maria, pero afJ.o;, antes hahia sido p£1rroco de Honete. tamhien en La Mancha como no;, aclara que el 24 de marzo 
de 1732, en Muratalla ante el notario Nlulez de Ledesma. comparezca don Crist6bal de Viala y Soto "residcnte en el 
!ugar de Bonete. de! Arciprestazgo de Chind1illa·· y dedara que su hijo don Crb16hal, cura p;irroco de! citado lugar 
de Bonete, ha puesto dcmanda judicial ante la Audiencia Episcopal a Bartolome Sanchez dd Pozo, vecino de la villa 
de Morntalla, por los linderos de una viii.a. etc. etc. Al prinripio nei que e;,te p<irroco de Bonde podria ser nuestro 
hiogrnfiado (por identidad de nombre y apellidos) pero por la fecha he comprohado que se trataha de un cio suyo 
(ohsi."'rvese corno padre e hijos se apellidahan de la mbma forma: Viala y Soto. cuando en realidad escos Ultimo;, 

tenian que firmarse Viala y Alvarez) 
' El mero hecho de ser designado "presidente" de Filosofia nos indica un \men expediente acadtmico de Perez Viala. 

Los habia en !as tres facultades, fllo.'.ofia. Sagrada Teologia rDerechos (Can6nico y Civil) ellos eran los n:presentan
tes de los colegiales fulgentinos ante el claustro de profesore~ 
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apellidaban Viala y Soto y no Viala y Alvarez? ... La raz6n tal vez estuviera en la 
fundaci6n de algun vinculo que les obligara a mantener el apellido Soto sobre 
el Alvarez de su madre, lo que era entonces achaque muy frecuente y que 
conocemos muy hien los que estamos familiarizados con los archivos. 

Hasta ahora no he encontrado la menor referencia al mayor de los her
manos Perez Viala, Jose, estimo que si alcanz6 el sacerdocio seguiria afios des
pues a su hermano menor a su lejano obispado de Jaca, pero la carencia de 
documentaci6n me impide afirmarlo. 

En cuanto a nuestro biografiado, por ahora solo he documentado dos 
interesantes actuaciones suyas en Cartagena, don<le 16gicamente viviria algunos 
ai\os y a lo que creo al amparo de su tio don Sebastian, el parroco de Santa 
Maria: 

En 1782 hace una visita a la Imperial Ciudad el famoso emdito y sacerdo
te Perez Bayer, con la finalidad de estudiar las ruinas e inscripciones antiguas 
como lo habian hecho ai\os antes el Conde de Lumiares, era una epoca en que 
hrillaron los estudios de Arqueologia como la Historia nos demuestra, pues 
bien, el testimonio de Perez Bayer es interesantisimo, cuando despuCs de 
hablarnos de que ha sido obsequiado en Cartagena por un can6nigo de Mur
cia, ademas inquisidor, y de que el parroco de Santa Maria lo ha puesto a su 
derecha en el coro de la misma, cuando est;l pr6xitna a terminar su estancia 
nos dice: 

"Por la tarde prosegui en la posada mi diario hasta hora de pas
sco, en que vinieron a sacarn1e los Sefiores Don Christoval Viala, cape
llan de los cavalleros Guardias Marinas, que en csta Ciudad ha sido mi 
compai\ero perpetuo, y Don Manuel de Zalvide, Comisario de Marina. 
Fuimos al muelle donde hai una estatua antigua de mujer ... " 

Y despues de visitar el Hospital de Marina y otros edificios donde se 
encuentran restos e inscripciones de la dominaci6n romana, termina: 

"Prosegui yo en compailia del sefior Viala, mis despedidas de 
algunos sefiores eclesi3.sticos, Sr. Vicario foraneo, R.P. Prior y Comuni
dad de San Agustin, y ultimamente fuimos a casa del caballero Ynten
dente que me habia tambien visitado. Y alli estuvimos en conversaci6n 
un buen rato hasta que se hizo la hora de comer"". 

De modo que, en 1782, cuando finaliza el pr6spero siglo xvm cartagene
ro, cuando la ciudad cobra nuevos aires grncias a !as obras colosales que en 
ella se emprenden en tiempos del huen Rey Carlos III, nos encontramos al 

1, Rubio Paredes, Jose Maria: "Cartagena en el ·viaje li1erario" de Pfrez Bayer" Murge1ana n~ 81, 1990. pJg. 99. (Tai vcz 

nunca sospechara tan diligente historiador de Cartagena eJ huen papel que .~u trahajo nns iha a proporcionar, dcsde 
aqui mi acci6n de gracias a Ruhio i'arede.~l 
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bueno de don Crist6bal Perez Viala con el importante y comprometido a la vez 
cargo de Capellan de la Real Escuela de Guardias Marinas y -por si fuera 
poco- lo que nos indica sus aficiones a la Arqueologia, acon1pafiando como 
"compafiero perpetuo'' al erudito PCrez Bayer como el mis1no nos lo rcfiere ... 

El otro docu1nento par mi encontrado, ahora nuevamente en Murcia es 
una comparecencia notarial de don Cristobal Perez Viala el dia 30 de noviem
bre de 1791, nueve anos despues de la visita de Perez Bayer, en la que declara: 

Que siendo Capellan de la Real Compania de Guardia Mari
nas de la Ciudad de Cartagena, ba sklo agraciado por SM (que Dios 
guarde) con la Dignidad de Arcipreste de la Santa Iglesia Catedral de 
Ubeda. 

otorgando poderes al ser1or don Manuel Rubin de Celis, Contador Principal de 
SM en la ciudad de Jaen, ta! vez para que le represente en el acto de toma de 
posesi6n y hacerse cargo 1113-s tarde tal vez de sus einolumentos. 

Confieso mi alegria cuando tuve la suerte de encontrarme con csta intere
sante comparecencia notarial, aunque no acierto a explicarrne c6n10 la efectUa 
en Murcia y no en Cartagena, su residencia habitual, como no fuera porque 
hubiera venido a despedirse de! Obispo antes de su incorporaci6n a aquella 
lejana Catedral ... Este don Manuel Rubin de Celis, a quien otorga poderes y 
que era nada menos que "Contador Principal de SM" en la ciudad de Jaen lo 
creo con muchas probabilidades amigo y compai\ero de sus ai\os fulgentinos, 
familiar por supuesto de! obispo y can6nigos de! mismo apellido, los Rubin de 
Celis, pero al menos por ahora no he logrado ''encajarlo" en la parentela de 
estos ... 

Una Dignidad Catedralicia, aunque fuera en lugar tan lejano, coronaba 
sin duda la larga vida castrense de nuestro biografiado. Era en aquel entonces 
n1uy frecuente estc caso, porque co1no sahe1nos, el Patriarca de las Indias 
desempei\aba ambas jurisdicciones: Real y Castrense, ya que era "Capellan 
Mayor de S.M. su Limosnero Mayor" y adem:is Vicario General Castrense de los 
Reales Ejercitos de Tierra y Mar" ... A petici6n suya el rey solla otorgar estas 
Dignidades Catedralicias a distinguidos capellanes como recompensa a los ser
vicios prestadosH ... 

A partir de estas fechas y hasta su designaci6n como Obispo de Jaca, 
nada mas puedo aportar, aunque no me despido de! deseo de completar y 
documentar mas esta breve semblanza de un ilustre fulgentino al que el Ayun-

" A.H.M. l'rotocolos dt'. Juan :>.fa(t'.O Ali<·n;-a 
K La inscripli(m dd r<0trato del Obisp() Pf>rez Viab. que nn~ han remilido ~tmabkmente JesJe J~lGI dice asi: "lltmo. Sr 

Dr. Don C:rist6bal Pf>rez Viala. nalllrnl (k Villamaka. Di(ice~i~ de :>lurcia. Siendo Visitador G<.:nlT;1I de la~ Ordene~ 

Religiosa~ end Reino de Andalu( b. fue pre.~entad(J para este Ohispado de Jaca en 10 de juli(J de 181 S. y 111 g11hern6 

has ta que fal!eci(i .. 

<Jracias a esta oportuna in~cripckin hemo~ ~;ihido del ekvado cargo -y de respon~abilidad- que hahia desem

pl·ibdo d Dr. Pf>rez Viala en Andaluda, lo qul· <.:xplic1 .~\! Dignidad de Arcipreste en la Cat<.:drn! (k Uhed;i 
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tamiento Absolutista de Murcia, consideraba en 1824 como ejemplar Prelado ya 
fallecido, lo que contradice las noticias recibidas de aquella lejana sede que lo 
sei\alaba como obispo de 1824 a 1828 si duda por una lamentable equivoca
ci6n ... 

Admitase al menos mi buena voluntad ... 
Mi querido condiscipulo en el seminario fulgentino, hoy Can6nigo de la 

Catedral de Albacete y Secretario General delObispado, me comunicaba en 
carta de 5 de octubre del pasado ai\o 93 (don Vidal Martinez Alvarez) que el 
Archivo Parroquial de Villamalea, no conserva Libros Sacramentales anteriores 
a 1852. Espero tener mas suerte con los de la antigua parroquia de Jorquera. 
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DON JUAN NEPOMUCENO DE LERAY CANO 
Obispo de Barbastro y de Segovia 

Era el "Obispo fulgentino" de quien menos datos biograficos poseia pero 
gracias a certeras comunicaciones, de buenos amigos, puedo presentar una 
semblanza biografica alga mas completa. 

Naci6 en Penas de San Pedro, en la actual provincia de Albacete, enton
ces di6cesis de Cartagena, el 27 de febrero de 17551. 

Curs6 los estudios con suma brillantez en nuestro seminario, doctor3.ndo
se en Sagrada Teologia, probablemente en la Universidad de Orihuela. 

Diaz Cassou hace de d esta breve al par que elogiosa referencia: 

"Tambien merecen menci6n el albacetense don Antonio Fernan
dez-Cantos, Magistral de Valladolid y Lectoral de Cuenca ... y el semina
rista de San Fulgencio don Juan Nepomuceno Leza Cano (de Penas de 
San Pedro) autor de varios sermones y pastorales, pues lleg6 a ser 
Obispo de Barbastro y de Segovia"'· 

Antes de proseguir quiero hacer una aclaraci6n: tanto Baquero Almansa 
coma Diaz Cassou, apellidan a nuestro biografiado coma Leza, mientras que la 
documentaci6n que me han remitido desde Segovia le donomina Lera y me 
inclino mas a creer el Lera que el Leza, toda vez que tanto Baquero coma Diaz 
Cassou no manejaron documentaci6n de primera mano coma la que se me ha 
remitido hace pocos dias desde Segovia ... 

Lera y Cano perteneci6 sin duda a aquclla gcncraci6n de "fulgentinos de 
exportaci6n" que brillaron mas fuera de su Di6cesis de origen que en ella, 
casos que por diversas y prolijas circunstancias se han dado con relativa fre
cuencia en la larga vida de nuestra Di6cesis y Seminario de San Fulgencio. 

Tai vez alentado por el ejemplo y la palabra persuasiva de su paisano y 
tal vez condisdpulo Puyal y Poveda, pasara a la Archidi6cesis de Toledo, 
desempeflando, despues de lUcidas oposiciones las parroquias de Cenicientos, 
Laguardia y El Salvador de Madrid, esta (1ltima de cierta importancia, aneja a la 
antiquisima parroquia de San Nicol3.s3. 

1 Haquero Almansa: '·Hijos ilustre.~ r.k Alhacete·· M. 1884, pag. 80. Por su parte el Dean <le Segovia Ilmo. Don Tomas 
Baeza, nos dice lo siguiente: "El Ilmo. Sr. Lera naci6 el 27 de fehrero de 1755 en la villa <le !as Pei'ias de San Pedro, 
Di6cesis <le Cartagena, provincia de La .Mancha, parti<lo de Alcaraz. Sus padres don Francisco y doi'ia Pascuala Cano, 
pertenecian a la honrosa clase de labradores y en e<la<l competente le condujeron a Murcia donde siguiO su carrera 

liternria. 
("Historia de la insigne ciudad de Segovia .. autor Diego <le Colmenares. ai'iadida con alguna.~ hiogr.:ifias y la 

de! mismo autor, tomo IV, Segovia 1847. Imprenta <le don Eduardo Baeza") 
E! dtado Dean puso al dia !a dasica Historia de Colmenares consignando entre otrns b hlografia somera del 

Obispo Ler;i y Cano. 
2 Diaz Cassou (Pedro) O.c., pag. 200 (una de !as cartas pastorates puhlirada en Harbastro, lo fue el 26 de sepliemhre 

de 1825, "sobre la obligaci<m <le pagar los tributos" lo que por desgrada estaha entonces ----como ahora- muy l'll el 

ambiente . 
. 'I La parroquia de El Salvador de Madrid. junco con utra~ y conventos fueron demolidas por orden de Jose Honaparte 
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Otra interesante faceta en la vida de don Juan Nepomuceno fue sin duda 
su designaci6n como Diputado por La Mancha en las famosas Cortes de Cadiz. 
No recuerdo ninguna actuaci6n destacada de nuestro biografiado en aquella 
ocasi6n, pero su "Liberalismo" -si es que lo profes6-- debi6 de ser bastante 
moderado, cuando cinco ai\os despues del final de la contienda de la Indepen
dencia y a lo que creo con eficaz intervenci6n de Puyal y Poveda, este tenia el 
gusto de consagrarle 09 de febrero 1815) como Obispo de la pequei\a Di6ce
sis aragonesa de Barbastro. 

Obispo de Barbastro 

Para conocer la actuaci6n pastoral de Lera y Cano en la di6cesis de Bar
bastro, he tenido que recurrir a su actual Obispo, antes benemerito Capellan 
del Ejercito de Tierra) Monsefior Echevarria Arroitia, quien en amable carta 1ne 
decia que no se habia escrito todavia el "Episcopologio" de su Di6cesis, me 
remitia al Can6nigo don Vicente Iglesias y asimismo me comunicaba que en 
uno de los salones del pequeflo palacio episcopal de Barbastro existia un escu
do de armas de este Obispo lo que le hacia suponer que habia sido -al menos 
aquella parte del edificio- construida por el Obispo Lera y Cano. 

Puesto en contacto por telefono con el citado prebendado, muy amable
mente me atendi6 y tuvo la bondad de leerme lo que el famoso Can6nigo don 
Saturnina Lopez de Novoa, escribi6 de nuestro Obispo en su Historia de Bar
bastro4 cual no seria mi asombro al comprobar que el texto que me leia era el 
mismo quc Baquero Almansa transcribe "ad 1)ede1n literae" en sus "Hijos ilus
tres de Albacete" pero sin citar la procedencia ... 

Tambien me dijo mi comunicante que el Obispo Lera y Cano habia man
dado trasladar a la parroquia de! pueblo la imagen del Stmo. Cristo de la Salud 
que se veneraba en el Convento de los Padres Agustinos de Arcos de Costea, 
el creia que debido a la funesta desamortizaci6n, hasta que le recorde que esta 
tuvo lugar a partir de 1836 en cuyas fechas ya no estaba don Juan Nepomuce
no en Barbastro, llegando ambos a la consecuencia que tal hecho debi6 de 
acaecer hacia 1820 con motivo del llamado "infausto trienio liberal". 

De que las rentas del Obispado no eran muy cuantiosas o de que don 
Juan Nepomuceno era muy caritativo, tenemos un claro testimonio en la carta 
que este dirije el 25 de marzo de 1828 al Nuncio de Su Santidad en Espana 
(Monseflor Tiberi) en que le dice que no puede pagar las Bulas de su nombra
miento para la di6cesis de Segovia, para la que habia sido designado en 23 de 

UJ por necesidades urbanisticas. En la de San Nicol:1s --que visite hace algunos afi.os tamhien hahia desaparcddo d 
interesante archivo en el funesto verano de 1936 

•1 Don Saturnina L6pez de Novoa. Can6nigo de Harhastro se ha inmortalizado por ser d fundador, junto con Santa 
Teresa de jes(ls Jornet e lhars de\ lnstituto de Hermana~ de lo;. Ancianu;. Desamparados, hecho que tuvo lugar en 

Barbastro de donde pas6 la fundaci6n a Valencia. 
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febrero del mismo aflo, volviendo a insistir en el n1ismo asunto en carta de 1 5 
de abril de! mismo afio 18281. 

Obispo de Segovia 

Cuatro afJ.os escasos estuvo nuestro hiografiado al frente de la di6cesis de 
Segovia. Consta que el dia 15 de agosto de 1829 "a pesar de su quebrantada 
salud" intent6 hacer la Santa Visita Pastoral que tuvo que interrumpir debido a 
un ataque de perlesia de! que falleci6 el dia 23 de enero de 1831 a !as nueve 
de la mafiana. 

El dia 27 de agosto de 1828 habia escrito al Nuncio Monsefior Tiberi 
anunciandole su llegada a Segovia y asimismo el 23 de diciembre de! mismo 
afio le informaba sabre el falso Obispo de Jeric6, Vicente Lestr6n. 

Tuvo dos sobrinos sacerdotes que le siguieron a lo que creo en Barbastro 
y Segovia: don Juan Diaz Valero y Lera, Can6nigo de la Catcdral segoviana, 
quien mand6 hacer y colocar honorificarnentc cl retrato de su tio<) cl otro don 
Juan de C6rcoles Huerta y Lera, fue cura parroco de G(>mez Serracin (Segovia) 
y al parecer autor del famoso "manuscrito biografico del Ilmo. don Juan Nepo
muceno de Lera y Cano" antes aludido el que inspir6 la nota del Dean Baeza y 
ahora en paradero desconocido7. 

En la via sacra de la Catedral segoviana, no lejos del altar mayor se 
encuentra cl sepulcro de nuestro biografiado, su cpitafio en elegante latin dice 
asi: 

"D.0.M. Hie iacet Illmus D.Joamnes Nepomuceno de Lera et 
Cano. Olim Barbastrensis Ecclesiae postmodurn huius Segoviensis dig
nissimus Antistes. Vir pietate el predicatione clanis, in saniori l'heologia 
eximius et pauperum amantissimus Obiit 1xxvrr annos attingens die xx111 
Januarii. Anno Don1ini MDcccxxx18. 

El escudo episcopal que lo corona esta integwdo par cuatro cuarteles sin 
duda con las armas de su linaje, con un escudete o escus6n en el centro del 

~ .'vli gratitud al rater.fr.itico de la llniversidad de Valladolid -segovianu de n;Kimicnto- don Maximiliano H;irrio Gozalo, 

por haherme proporcionado estO.\ y olro.\ intl'fl'Santl'S dato.\ 
1' En b Catedr.il de Segovia exi.~ten dos retratos de! Ohispo Lera y Cano, d de mayor tamaiio llev;1 al pie csW L'Vocad()

ra insnipci6n: ·'lllmus D. Joamnr.·.\ l'\cpomucl'no Lera et C;tno, olim Barbastrensis, Jeindc Scgovi;mus Episcopu.\ 
Ohiit die 23 Januarii ·.111 1837, aeu.s i7. Gr.1titur.linis causa, .suae sororis filius D. joam Diaz Valero t:l Ll·r;i, Sanl'tac 
Ecclcsiae Segov. Carn'min1s in memoriam dicat" 

- El De{m Baeza cierra .\LI reseiia hiogr;'1fica de! Ohispo Lera y Cano con esta significativa frasc· "Fstr:1cto (sic) de ml 
manuscrito de la hiogrnfia de este Seiior" Estc curio.~o documenlo sc intitula: ":'-/arraci(m hi.\t(Jric;1 dd llmo. ~r. don 
Juan Nepomuceno de Lera y Cano, Ohi.\po de Segovia. E.~crita en 18-17 por su sohrino dun Juan de ((Jrcok,~ I lul'l1~1 
y Lera, p:1rrol·o r.k G6mez-Serracin_ \ls 6 hoja~ (Maximiliano Barrio Go1;dol. End Archivo de la C;1tcdr;tl de Segovia 

se conservan .\endos inventarios "de los bienc.~ mul'hles y alhajas que quedaron al falleeimiento Jel 111110 ",ell' 
K /1.11 gratitud a mi querido y vieJO amigo y compaflero d lltmu. don Angel I !idalgo Narros, Tte. Vicario dd E.A quien 

ha tenido la genti!cza de propordonannr.· la leLtura de este epitafio, a~i como del cuadro dtado anteriormentl'. 
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mismo con el anagrama de JHS, pienso que tal vez lo colocara coma recuerdo 
de su paso par el Colegio de la Compai\ia de Jesus de Murcia, donde tal vez 
cursara la ,,saniori Theologia" del epitafio. 

Mi amable comunicante de Segovia, ha tenido la bondad de fotocopiar
me el escudo de nuestro Obispo, coma figura en la obra de Juan de Vera "Pie
dras de Segovia"9 pero he comprobado que los castillos y !laves emparejadas 
no corresponden a los apellidos Lera y Cano, par lo que tengo la duda si no 
seran las arrnas o escudo de la villa de Penas de San Pedro a cuyos efectos me 
he puesto en contacto con el Instituto de Estudios Albacetenses, donde creo 
tendran la bondad de sacarme de dudas. 

F. c. c. 

9 ·'Apuntes para un itinernrio heriildko y epigr.ifico de la ciudad". Segovia 1951. 
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LA SUBLEVACION DE JULIO DE 1936 EN ALBACETE 

Por FRANCISCO SEVILLA'\O CALERO 
LJnivcrsidad de Alicante 

El fracaso final de la 11 Rep(1blica en la provincia de Alhacete. al igual que 
sucedi6 en el resto de! pals, se debi6 principaln1ente a las rcsistencias de un sec
tor de la socicdad, encabezado por la vieja oligarquia politica. al can1hio prcconi
zado por el reforn1is1no repuhlicano1. A cotnicnzos de los ailos treinta, la estruc
tura social en Albacete era ernincnten1ente rural en consonancia con su car:icter 
agricola tradicional y latifundista, lo que, junto a la debil urbanizaci6n y los altos 
Indices de analfabetis1no. ayuda a cxplicar el predon1inio de la derccha en L1 
vida politica de esta provincia durante la Repl1blica2. Tras las eleccioncs 111unici
pales de abril de 1931, los candidatos rnon;lrquicos lograron restaurar sus redes 

caciquiles y conservar el control de sus respectivos distritos, si hien 1nuchos de 
estos caciques locales acaharon por pasarse al rcpuhlicanisn10 a tenor de! 
an1bientc politico general en el resto de! pals, a lo que sigui(J un avance del cen
tro radical y, a partir de 1933, de la derecha reprcsentada por Acci(m Popular, en 

la n1ayoria <le los n1unicipios de la provincia, sobre todo en los pattidos judicia
les de Alcara7., Yeste, Chinchilla y La Ruda. 

Sin cn1bargo, durante estos arlo.s la tensic'Jn social en e I can1po albaceteii.o 
fue en aumento con10 consccuencia de la rnayor concienciaci6n dcl ca1npesina
do a partir de los desequilibrios en la estructura de Li propit"dad, la desfavorahle 
coyuntura ccon6n1ica en los atlos treinta y la crecicntc insatisLtcci(Jn por el fraca
so en la provincia de la politica agraria diseflada por el refrJnnisn10 repuhlicano, 
corno inuestran el incre1nento de los afiliados y la expansi6n de las organizacio
nes de la lJGT'. 

Por otra partc, a lo largo de! prin1er tcrcio del siglo xx sc produjo en Alba
cete una debil industrializaci6n que afect(i principalmente a aquellas pohlacioncs 
que jalonan cl cjc de con1unicacioncs entre el centro y el sureste peninsular que 
por carretera y ferrocarril recorre la provincia de NC) a SE. '!"ales n1unicipios. 
sabre todo la capital y Altnansa, fueron los 1n{1s beneflciados por cl cn.:'cin1iento 
econ6n1ico, concentrando a las clases 1nedias y el proletariado industrial de la 

1 l'ar;1 un;1 \'i~i(in gh>lxil dl' I•! trnyl'Ct(>rL1 lii~1(·>1-ica dl' Alh;ICl'll' dur<mtL' d prillll'r \L'!'' i<1 dd .,igl<l \.\., 1c-·.1v· HH,ll l·\.1 (,_1111-

' .o. Manuel: "Allx1cl'll' l'll vl pL"riodo J ')(l(l-1 '):\(> ... l'll !11.,f()IJ{/ lie _,1/1!11u •/e Ii(/ 1'- / 'J,<:;j y '11 Cii/ll 1 le . \IJ<J/J>J_,_ ·\lli-1" '\< · 

l'JH".i. pp. l--t2-1H(i 

-" Sohrl' d co111p(>11.unil'rll<> p<iliticn y L1 lhi~l' dirig<'lll<' l'll AlhKl'tl· dur,intl' In., primeni_., am•~ de hi Kq1(1hli(.1. 1l·;1'l' 1\1<.H 1 \.\ 

(i.-\IJ.b,(J. :>.l;inud· l'm1fd,l'·. decun11l'.'Y d11e /1t,lflia1 en la /!llJ/'llicta dl' .--1//J11c·l'le Ji)-)J-J()-)_-J. :\lhacl'il' i<J') I 1':11:1 1:1 din;"i1mc;1 

dl'l1< md l'll kt pro1 im ia :t lo brgo dl' todo d 1x:riodo repuhhcmo. plll'lk' \t'l"<' c->.1 \( 111-1 S 1 \( 111·1. _Ill~(· ) \1111 • " I\< 1111w ,i 1 1 . 

.\-ligud A. : F/ecdt!ll('S_\' /x111frhl' en Alix1,d(' d11n111/e la Sei~1111r/{I Nt1niilht'tl, l'J l 1-/9-)(1_ Alh:il'L'll'. I'!--~ R1 <,ll 1\1l;1111 ,,, " 

\Lmuel: "Las decdtllll'-' dd Frentl' !'npulm l'n ,\lh;wetl'", <'ll .-\l-!ktsil, n" 11 (di( il'mhrt· 19H2J. pp. 2---2 

' !_;1 cue~ti(\n ;1grnria en h pro\'inna de Allx1Cl'tl' dur,inle b 11 lkpl1hlica pueck· H't-. .,l' vn lie l\11·/ I !11rn II/, _lo~(· '>l' 1 uces 

de! Cdlll/Xi y uois c11 !t1 jJl"['l/sa. 1'ruhle11111s 11gr11rios en Allx1cc/e d11r(l!lh' 111 Sct.11111t!u N.<111ih/ico :\l11;1CL'tl', I ')HH. 
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provincia, al tiempo que experimentaron un continua avance de las fuerzas poli
ticas de izquierda, siendo el PSOE el unico partido obrero con una amplia 
implantaci6n. 

Esta progresiva movilizaci6n politica, unida al impacto y las secuelas de la 
crisis econ6mica, produjo una creciente conflictividad social en Albacete durante 
la Repuhlica4, coma demuestran el aumento hasta 1933 del dehil movimiento 
huelguistico provincial, los sucesos ocurridos en Villarrohledo y Tarazona de la 
Mancha durante la revoluci6n de octubre de 19341 y la ruptura social que sigui6 
al triunfo del Frente Popular en la provincia tras las elecciones legislativas de 
febrero de 1936, si bien la derecha habia conseguido el mayor numero de votos, 
destacando los sucesos de Yeste en el mes de mayo6. 

La Guerra Civil espail.ola, coma seil.ala ]. Ar6stegui, fue esencialmente una 
lucha de clases. En la sociedad espail.ola de los ail.as treinta, existia una grave 
tensi6n que acab6 por derivar en enfrentamiento a raiz de la "contrarrevoluci6n 
preventiva" que signific6 el golpe de Estado de julio de 1936, par el que los gru
pos dominantes, apoyandose en un sector del Ejercito, intentahan impedir que la 
Republica deviniera en una alteraci6n significativa de su tradicional predominio 
politico, social y econ6mico, a lo que se aiiadiria la puesta en pcictica del pro
grama del Frente Popular y la desestabilizaci6n politica fruto de la violencia7. En 
este sentido, la perdida del poder a nivel provincial par parte de la derecha alba
ceteiia tras las elecciones de febrero de 1936, a lo que sigui6 la formaci6n de 
comisiones gestoras integradas par republicanos y socialistas en aquellos munici
pios depurados despues de los sucesos de 1934, entre ellos el de Albacete capi
tal y los principales municipios de la provincia; la aceleraci6n de las medidas 
reformistas par las nuevas autoridades frentepopulistas; y la violencia politica, 
explican que un sector de la sociedad albaceteiia, principalmente la vieja oligar
quia terrateniente, apoyada par una parte de las clases medias, decidi6, coma 
ocurria en el resto del pais, secundar a los militares en su pretensi6n de tomar el 
poder par la fuerza. 

1. LA. ''TRAMA" DE IA REBEU6N 

La rebeli6n de 1936 estuvo protagonizada principalmente par un sector del 

4 Acerca de la violencia politica en la Espana de los ai\os trdnta. vease ARosnr;1·1, Julio: "Conflictividad soda] e ideologia 
de la violencia. 1917-1936", en F,;paiia, 1898-1936: F,stn1cturas y cambio. Madrid, Universidad Complu1ense, 1984, pp. 

309-343; PAYf\.E, Stanley G.: "l'oli1ical violence during the Spanish Second Republic". en journal of Contempomn.r Hl~
fOI)', vol. 25 09901, pp. 269-288 y CmR!Al\, Ramiro: "Violencia politica y crisb demlxTlitka: Espana en 1936 . en Reii~ta 
de E.~tudios Politicos. Madrid, nueva epcx:a. nQ 6 0 978), pp. 81-116. 

"vease CARRTOT\ T"ifc.1wz, Jose D.: La ins11rrecci611 de octubrede 1934 en la pmvincia de Alhacte. Alban:te, 1991 
1• vease REQI'F"IA GAU.EGO, Manuel: Los sucesos de Yeste (mayo 1936J. Alhacete, 198.l 
'ARO:,TEGlll. Julio: "Los componemes sociales y politicos". en La Guerra Ciuil e;,paiiola '50 arlos despues. Barcelona, 19862, 

pp. 47-48 y 93: id.: "LI conspiraci6n contra la RepUhlic:i'', en n~ 3 de la GuetTa Civil. Madrid, His1oria 16, 1986, pp. 6-7 
y 18-19. Una primera aportaci6n al conodmiento de la suhlevaci6n en Albacete fue la de F11sTr:R, Francisco: "Alhacete 
en los lihros de la gucrra civil espaflola", en Al-Basil, nQ 0 (agosto 1975). pp. 12-24. 
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Ejercito) mientras que la trama civil de la misma desempefi6 un papel auxiliar. La 
sublevacion militar del 18 de julio fue el resultado de tres procesos conspirativos, 
el de lus uficiales que formaban la Union Militar Espaiiola (UME), cl de la Junta 
de Generales de Madrid y el de Mola en Pamplona, que finalmente acabaron por 
confluir en la trama encabezada por este Ultimo, conocido con10 "el l)irector"8. 
Por su parte, tras la perdida del poder en las elecciones de febrero de 1936 la 
mayoria de las fuerzas derechistas, destacando Palange Espaiiola y de las JONS, 
la CEDA y el monarquismo, en especial Renovacion Espaiiola, acudieron a la 
fraccion rebelde del Ejercito para preparar la sublevacion, aunque, como ya ha 
sido sefialado, el protagonismo politico siempre estuvo en los militares, actuando 
los elementos civiles coma meros cooperantes9. 

La conspiraci6n cont6 con tres nUcleos de enlaces militares, que a su vcz 
contactaban entre si: uno en Pamplona en torno a Mola, otro en Madrid en torno 
a la UME y un tercero en Marruecos en torno a Frdnco, quien se cncontraba en 
Canarias. Esta red a nivel nacional dispuso, ademas, de enlaces civiles con los 
diversos grupos derechistas. Pero a nivel provincial y local, los mandos n1ilitares 
y las distintas fuerzas poHticas contactaron directamcnreto, al tietnpo que reciblan 
instrucciones desde los principales n(1cleos de la conspiraci6n. 

La provincia de Albacete estaba integrada en la III Divisi(m Organica, cu ya 
Capitania General se hallaba en Valencia. La importancia de su guarnicion era 
minima, consistiendo fundamentalmente en tres compafYias de la Guardia (~ivil 

con sedes en la capital, Almansa y Ilellin, ademas de una cornpaflia de Guardia 
de Asalto y un destacamento de Guardia de Seguridad. En cuanto al Ejercito, hay 
que seiialar tan solo el grupo de rnilitares encargados de la Caja de Recluta en la 
capital, un destacan1ento del regimiento de Infanteria n° 10 de Valencia que vigila
ba la carcel de Chinchilla y los rnilitares de la escuela de vuelo de La Torrecica 11. 

La conspiraci6n en la provincia estuvo dirigida por el Teniente Coronel de 
la Guardia Civil Fernando Chapuli Aus6, el Comandante del mismo cuerpo 
Angel Molina Galano y Alfonso Cirujeda, Capitan de la Guardia de Asalto que 
habia sido destituido por las autoridades del Frente Popular, aunque continu6 en 
Albacete, traslad8.ndose frecuentemente a Madrid para recibir instrucciones sobre 
la rebelion. El plan consistia en concentrar parte de los efectivos de la Guardia 
Civil en la capital, Almansa, Hellin, Villarrobledo y Alcaraz, mientras que en el 
resto de la provincia solo habria efectivos de! mismo cuerpo en Nerpio, aunque 
luego se concentraron en Yeste. Por su parte, el Jefe Provincial de FE y de las 
JONS, Fulgencio Lozano Navarro, mantuvo contactos con el Comandante Molina 
y el Capitan Cirujeda para participar en la insurreccion, al igual que los dirigentcs 
de Accion Popular, el Partido Agrario y Renovaci6n Espaiiola 12. 

~ Hn;QtlF~. Julio: "!..a llnihn Mihtar J·:.~p<ulob. 19:)j-19YJ", en n" 3 de La G11errt1 Civil. ~fadnd. l\i.~toria 16. l')Hh, pp 86-99. 

'! L!.FIXA,Joaquin: "Ll tr.una civil de la ~uhk\'aci{m dd 18 de julio". en ihfdem. pp 42-)) 

1" Arostegui,Ju!io: "Ll omspirnci6n .. ", p. 32 
11 ARRARAS, Joaquin: Fh~ton'ri de la Cn1zada bpariola. Madri<\. 1959-194.). V(J\. V. P- '1(10. 

u lhidem, p. )60 
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En mayo, los conspiradores albaceteilos comunicaron a los de Valencia su 
intenci6n de sublevarse13. Tras el asesinato de Jose Calvo Sotelo el 14 de julio, 
celebraron por la tarde una reuni6n en el Cuartel de la Guardia Civil, en la que, 
ante la falta de munici6n, proyectaron unos ejercicios de tiro, pretexto bajo el 
que podrian solicitarla. Par su parte, las autoridades frentepopulistas intentaron 
contrarrestar la situaci6n deteniendo a distintos militantes de FE y de !as JONS, 
ante lo que el Teniente Coronel Chipuli regres6 a Albacete de su visita de ins
pecci6n par los pueblos de la provincia, suspendiendo seguidamente la concen
traci6n de efectivos de la Guardia Civil para evitar mayores sospechas". 

En lineas generales, el objetivo de los conspiradores era apoderarse de la 
capital y de los principales pueblos en las rutas par ferrocanil y carretera entre 
Madrid y !as provincias levantinas, para asi controlar dichas comunicaciones y 
aislar el foco levantino de la capital de la Rep(1blica. Asimismo, el dominio de 
este eje que de NO a SE cruzaba la provincia significaba apoderarse de la parte 
mas importante de la misma, mientras que la concentraci6n de efectivos en Alca
raz y Yeste perseguia controlar las comarcas del SO. 

Luis Romero afirma que puede establecerse un modelo general de actua
ci6n en !as plazas sublevadas, par el que los insurrectos procedian a sustituir a los 
jefes fieles al Gobierno por aquellos otros designados par Mola, al tiempo que 
arrestaban a todos aquellos mandos de los distintos centros militares que se les 
oponian. Luego, proclamaban el estado de guerra y detenian a las distintas autrni
dades civiles, a la vez que clausuraban la Casa del Pueblo y denlis centros politi
cos y sindicales ajenos a los rebeldes, arrestando a sus principales dirigentes. 
Dcsdc las ciudades en las que habia triunfado la sublevaci6n, se enviaban peque
fl.as columnas reforzadas por n1ilicias a aquellos pueblos donde existiesen conatos 
de resistenciaI°>. En la provincia de Albacete, los sucesos acaecidos durante la 
rebeli6n militar de julio de 1936 coincidieron en gran medida con el esquema 
sefialado. Tras tener conocimiento en la madrugada del sabado dia 18 de julio de 
la rebeli6n militar en Marruecos, el Teniente Coronel Chapuli moviliz6 de nuevo a 
la Guardia Civil, al tiempo que el Comandante Molina comunicaba a los dirigen
tes de FE y de las JONS y de otras formaciones de la derecha que movilizaran a 
sus simpatizantes y los enviasen al Cuartel de la Guardia Civil para ser arrnados; 
mientras, Cirujeda march6 a Madrid para tener mejor conocimiento de lo que 
estaba sucediendo, permaneciendo en la capital hasta su muerte en el Cuartel de 
la MontafiaI6. Entre los participantes en la sublevaci6n, se hallaba el Comandante 
Militar de la plaza, Teniente Coronel de Infanteria Enrique Martinez Moreno, que 
inmediatamente estableci6 su puesto en el Cuartel de la Guardia Civil, al tiempo 
que presidia, al ser el oficial mas antiguo, la Junta Militar que se constituycP. 

U A.H.N., Causa General de Albacete, Pie7.a 2" .. leg. 10161, fol. lj. 

l~ ARRARAS. Joaquin, op. cit .. pp. 560-562 

ts Ro"1t:RO, Luis: "Fracasos y triunfos dd kvanwrnir:nto". en La Guerra de E1paiia. 1936-1939. Madrid. El Pais, 1986, p. 41 
J(, ARRARAs. Joaquin, op. cit., pp. 562 

1~ A.H.N., Cau.~a General de Albacece. Pil'.za 2' .. leR 10161. fol. 1) y 17 
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Por la tarde, se recibi6 en Albacetc un telegrama del General Pozas, Ins
pector General de la Guardia Civil, ordenando el envio de efectivos a Madrid 
para forn1ar una fuerza de choquc, lo que no fue atendido18. Por su parte, el 
Gobernador Civil de Albacete, Manuel Pomares Monle6n, junto al que sc encon
tra ban lo...-;; dirigentes del Frente Popular en la provincia, se mantenia en contacto 
con !as autoridades centrales en Madrid. Aquella misma manana de! dia 18, el 
alcalde de la ciudad, Virgilio Martinez Gutierrez, consigui6 cl apoyo de los guar
dias municipales y seguidamente se dirigi6 al Gobierno Civil, desde donde habl6 
en p(1blico junto al Gobernador para reafirmar su apoyo a la Republica19. 

Durante la madrugada de! domingo dia 19, el Teniente Coronel Chapuli se 
puso en contacto con las co1nandancias de las provincias aledaii.as de Alicante. 
Ciudad Real, jaen y Murcia para conocer sus intenciones20 . Por la n1aflana, la 
Guardia Civil, adelantandose a lo dispuesto por el Gobernador, incaut6 !as armas 
y municiones existentes en las armerias de la capital, deposit3.ndolas en el Cuar
tel. Seguidamente, el Comandante Militar Martinez Moreno declar6 el estado de 
guerra en la provincia, por el que se restringian los derechos de n1ov:in1iento y 
asociaci6n, siendo el bando leido por una patrulla en los sitios p(1blicos de la 
ciudad: 

'·Don Enrique Martinez Moreno, Teniente-Coronel de Infanteria, 
Comandante 1nilitar de esta plaza, encargado del rnando de esta provincia 
por habcr sido declarado el estado de gucrra, Ordeno y Mando: 

Articulo 1°. Con arreglo a lo dL,puesto en la vigente ley de Orden 
Publico, y de acuerdo con la Junta de autoridades, me hago cargo de! 
mando de la provincia en el dia de la fecha, por haher cesado cl Excmo. 
Gobernador Civil, don Manuel Pomares Monle6n. 

Articulo 2Q. Todo rebelde o scdicioso que en el plazo de dos horas 
no deponga su actitud y preste obediencia a la autoridad leg[tima de la 
Repllblica cspaflola se le considerara co1no enen1igo en acci6n de guerra. 

Articulo 3Q. No se permitira en ning(1n mon1ento la forn1aci6n de 
grupos de mas de tres personas. 

Articulo 4'1. l)esde las seis de la tarde a las siete de la maiiana no se 
permitiri acercarse a las centrales elCctricas, vias ferreas, dep6sitos de 
agua, centros y dependencias n1ilitares, Hancos y demas edificios que 
esten, por sus servicios, necesitados de la custodia pl1blica. El que a la inti
midaci6n de la fuerza no se apartare sera consi<lerado con10 incurso en el 
articulo segundo. 

Articulo 52 . Los autom6viles pUblicos y particulares no podr~ln circu
lar sin un permiso especial de mi autoridad dentro ni fuera de la pobla
ci6n. 

1i; ARRAR·i.-,, Joaquin, op_ cit., p. 162 

l'J fhidr!m, pp. 162-1(1:) 

!I> fhfdr!m, p. 1(12 
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Articulo (Ji. Las reuniones de cualquier centro o sociedad no poclcin 
celebrarse sin mi autorizaci6n y previo aviso de tres dias coma minimun, y 
el orador que vierta conceptos delictivos quedara a mi disposici6n. 

Articulo 7Q. Quedan en vigor las demas disposiciones dadas en el 
bando declarando el estado de alarma. ;Viva Espana' 

Dado en Albacete a 19 de Julio de 1936. 
El Comandante Militar de la provincia, Enrique Martinez Moreno"2l. 

La Guardia Civil, acompaii.ada por milicianos, ocup6 Correos, Telegrafos, la 
estaci6n de ferrocarril, otros puntos estrategicos de la ciudad y distintos edificios, 
entre ellos la Casa del Pueblo y otros centros de !as fuerzas de izquierda y repu
blicanas. Al mismo tiempo, el Comandante Molina asaltaba el Gobierno Civil y 
detenia al Gobernador y a algunos de los dirigentes frentepopulistas, que fueron 
encarcelados. En estos momentos, los guardias de asalto y los de seguridad se 
unieron a los rebeldes, con las (micas excepciones de dos oficiales que fueron 
arrestados". Por orden del Comandante Militar, el Comandante Valerio Camino 
Peral se hizo cargo del Gobierno Civil, procediendo a disolver los ayuntamientos 
frentepopulistas de la provincia, a adoptar medidas para mantener el orden 
publico y a ordenar las detenciones oportunas23. 

En el Ayuntamiento, fue detenido su titular, quien tras ser conducido al 
Cuartel fue puesto en libertad al declararse partidario de la rebeli6n, mientras 
que los guardias municipales acabaron por pasarse a los insurrectos. La alcaldia 
qued6 entonces en manos del medico Aurelio Romero, que poco despues climi
ti6, siendo sustituido por el Comandante Camino, quien tambien ejercia coma 
Gobernador Civil. Finalmente, los rebekles ocuparon la Diputaci6n Provincial, 
sustituyendo a su Presidente, Eleazar Huerta, por el abogado Juan Poveda Garvi, 
vicepresidente provincial de Acci6n Popular24. Por su parte, el Presidente de la 
Audiencia Territorial se vio obligado a poner en libertad a algunos de los presos 
de la Carcel Provincial de la capital que politicamente estaban pr6ximos a los 
rebeldes25. A su vez, estos volvieron a ponerse en contacto con las comandan
cias de !as provincias limitrofes para conocer sus intenciones26 . Por la tarde, nue
vos paisanos fueron armadas en el Cuartel de la Guardia Civil27, mientras que 
tambien se incorpor6 a la rebeli6n la Secci6n Femenina de FE y de !as JONS28; 
por su parte, algunos familiares de los rebeldes fueron conducidos al Cuartel29. 

21 Ibidem, p. 563.Los renninoo en los que fue redactado este hando son los mismos que los de! bando que d mi~mo per-
sonaje prodam6 el 8 de octubre de 1934 a raiz de lo.~ sucesos revoludonarios entonces acaecidos 

22 Ibidem, pp. 563-564. 
23 A.H.N., Cau;,a General de Albacete, Pie7,a 2", le).\. 10161, fol. 17 
24 AIT'.ir::h, Joaquin, op. cit., p. 5(14. 
25 A.H.N., Cau.~a General de A!hacete, leg. 10142, .~entenda n" 3 

26 AllRARAs. Joaquin, op. cit, p. 565. 
n Algunos de los civiles 4ue se sumaron a la sublevad(m en la capital recihieron 10 ptas. diarias de lo.~ militares rehelde.~ 

(A.H.N., Causa General de Alhao:te. leg. 10142, ~entencia n" 23). 
l8 ARRAHA.~, Joaquin, up. cit., p. 564. 
29 A.H.N., Causa General de Alb~Kete, leg. 10142. sentencia n" 2 
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Durante la noche, el General P<nas, por una parte, y el Gobernador Civil de Ali
cante, por otra, se pusieron en contacto con el Teniente Coronel ChJ.puli, pidien
<lole explicaciones por la declaraci6n <lcl cstado de guerra y exigiendole la pues
ta en libertad del Gobernador CiviJ30. 

Asimismo, el vecino campo de aviaci6n de La Torrecica habia sido asal
tado por guardias civiles y paisanos al mando del aviador Rafael Padilla Man
zucoj1. 

Respecto a la sublevacion en el resto de la provincia, los cabecillas milita
res que se habian sublevado en la capital fueron nombraron "delegados guber
nativos" en aquellos pueblos que se iban uniendo a su actitud, ocupandose 
directamente de las alcaldias de estos pueblos o nombrando a quienes habian de 
detentarlas en adelante32. 

En Almansa, el Capitan de la Guardia Civil, Isaac Martinez Herreras, ocup6 
el Ayuntamiento de la localidad, destituyendo al alcalde, Hernandez de la Asun
ci6n. Paco despues, abandon6 la Casa Consistorial y acuarte16 a sus fuerzas sin 
antes haber ocupado los principales puntos estrategicos de la localid~dll. 

El dia 18, ya se habian concentrado en Hellin las fuerzas previstas por los 
conspiradores, que contaban con el apoyo de los militantes locales de FE y de 
las JONS, encabezados par Antonio FalconYl, quien habia enviado a Alicante al 
falangista Diego Espinosa Lopez para recibir instrucciones de Jose Antonio Primo 
de Rivera3"i. Al dia siguiente, grupos de obrcros y guardias municipales patntlla
ban por la poblaci6n. Par la noche, una muchedumbre prctcndio asaltar el Cuar
tel de la Guardia Civil, lo que sirvio de pretexto al Capitan Serena Enamorado 
para sacar sus tropas a la calle, dispersindose inmediata1nente la muchedu1nbre 
alli concentra<la36. Los rebeldes ocuparon el Ayuntan1icnto y, seguidarnente, sc 
intent6 formar una comisi6n municipal con distintos vecinos, quicnes se excusa
ron, por lo que en el ayuntamiento qued6 el alcalde, Cristobal Diaz Lozano, cus
todiado por la Guardia Civil. El dia 20, fueron cerrados los centros de las distin
tas formaciones izquierdistas y detenidos algtinos de sus dirigentes.i7 . Par su 
parte, algunos civiles acudieron al Cuartel de esta localidad, donde fueron arma
dos, prestando diversos servicios a los rebeldes.l8. 

Despues de conocerse la rebelion de los militares en Mam1ecos, se proce
dio a la detencion del Jefe local de FE y de las JONS en La Gineta, Felipe Giraldo 
Hidalgo, y de otros dirigentes locales de la derecha, que junta a la Guardia Civil 
del lugar fueron enviados a Albacete. Tras triunfar momentaneamente la subleva
cion en la capital el dia 19, unos y otros regresaron a La Gineta, proclamandose 

.-1u A.H.'.'J., C1L1sa Gcncr..11 de Albacne. Pieza 2'. leg. 1016 1• fol. 1.i 

·' 1 A.l!.N .. Cau.'>a General de Alhacc(e. leR 10142, .~entenna n~ 2"~ 
'12 A.H.N., Causa General de Alhao:te, leg. 10142. ~entencias divers:\.~ rdercnh:.~ J Halazote. La Gineta, Al\xJrea y Li(·1or 

,_, ARRARA.'>, Joaquin. op. cit., p. °>67 

-~' lhidem, p. 17() 

1-; A.H.N., Causa G<-11cr;tl de A!han.·te, kg. HJIQI 

'>(, ARRARAS. Joaquin. op. di., p. 170-171 
.r A.H.'.\I., Causa Gener;d de Albacete. Pieza 2", kg. Hll(}, fol. °>8 

'H A.H.'.'-1 .. C1us:.1 General de Alhaccte, leg. 1014-2, ~entencia.'> n'' 2 y 12. 
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el estado de guerra39. Felipe Giraldo paso a ocupar la alcaldia <lei municipio, con 
el apoyo <lei anterior alcalde, Diego Hidalgo Tobarra, procediendo a repartir 
armas entre aquellos civiles que se unieron a la reheli6n y que in1nediatamente 
ocuparon distintos puntos de la localidad y organizaron la vigilancia4o 

En La Roda, la Guardia Civil declar6 el estado de guerra el dia 19, produ
ciendose algunos incidentes. El alcalde de la localidad, Antonio Gomez, fue des
tituido y en su lugar se nombro a Gabriel Arce Escobar. Tambien se cerro la Casa 
del Pueblo, deteniendose a algunos dirigentes de la izquierda. Al dia siguiente, 
los guardias civiles abandonaron La Roda para concentrarse en Villarrobledo' 1, 

quedando el pueblo en manos de civiles armados42. 
Los conspiradores en Villarrobledo, efectivos de la Guardia Civil secundados 

por falangistas dirigidos por Jesus Ortiz, estuvieron en contacto con los de Alhace
te por mediacion del abogado Francisco Gimenez de Cordoba, quien regreso al 
pueblo la noche del dia 19 con la orden de que se declarase el estado de guerra. 
A su llegada, los miembros de FE y de las JONS acudieron al Cuartel de la Guar
dia Civil. En la madrngada del dia 20, los reheldes se dirigieron al Ayuntamiento, 
produciendose algunos incidentes con los guardias <lei campo4.l alli apostados, 
que finalmente se entregaron. El alcalde, Antonio Berruga, fue sustituido por 
Francisco Barnuevo y, ya por la maftana, se declar6 el estado de guerra, se cerr6 
la Casa <lei Pueblo y se detuvo a los dirigentes izquierdistas locales44. 

En Yeste, la Guardia Civil, a la que se hahian unido efectivos de otros 
puestos y que tambien cont6 con la colaboraci6n de algunos paisanos, impuso 
el estado de guerra el dia 20, que fue leido por el pueblo, para seguidamente 
constituirse en el Ayunta1niento una comisi6n gestora4"'i. Despues de que la Guar
dia Civil fuera concentrada en Albacete, el alcalde, Jesus Ramirez Lozano, que se 
habia sumado a los rebeldes, qued6 en el pueblo al frente de los particulares 
que se sublevaron46. 

Respecto a la colaboraci6n de los grupos de civiles afines en el resto de los 
pueblos de la provincia, en Alborea varios civiles, entre los que se encontraha el 
Jefe local de FE y de las JONS, Claudio Suarez Perez, fueron detenidos el 18 de 
julio, y luego llevados a Albacete, a raiz de los alborotos que produjeron en con
tra de la huelga general que habia sido convocada. Al dia siguiente, la Guardia 
Civil de este puesto fue concentrada en Albacete, mientras que los particulares 
que poco antes hahian sido arrestados regresaron a Alborea. Alli, detuvieron al 
alcalde, aunque no se hicieron cargo del Ayuntamiento, que permaneci6 cerra
do. Al mismo tiempo, Claudio Suarez, que se hallaha al frente de la suhlevaci6n 

w Amw<A~, Joaquin, op. cif .. p. 'i96 
w A.H.N., Cau;.a General de Alhaccte, kg. 10142_ .~entenda n~ 9 
11 ARRARA.~. jlY.iquin. op. di., p. 'i97-'i9R 
"2A.H.N., Cau.~a Gener.ii <le Alhacde. kg. 10142, sentenda nu l'i 
·\'\ Se trataha de una e~pede de polida rural pagada por el pueblo 
+< ARRA!V\S, Joaquin. op. Cl/,, P- "i99--6(XJ 

4'1 A.H,N., Causa General <le Alhacete. Pieza 2', leg. 10161, fol. 86. 
41,A_H.N., Causa General de Alhacete, leg. 1014-', sentencia n~ 47 
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en este pueblo, intent6 conseguir que su actitud fuera secundada par los guar
dias de asalto47. 

En el vecino pueblo de Golosalvo, Pedro Fabi<in L6pcz Martinez :;e trasla
d6 a Albacete para recibir instrucciones de los rebcldes, regresando seguidamen
te a la localidad con la orden de reunir a otros paisanos y esperar la llegada de 
refuerzos desde la capital para ocupar el Ayuntamiento, lo que no llego a produ
cirse48_ 

Despues de que la Guardia Civil de! puesto de Madrigueras fuera concen
trada por los rebeldes en Albacete, la insurrccci6n en esta localidad estuvo prota
gonizada por un gn1po de civiles encabezados por Roberto Paflos Honrubia·i9. 

El dia 21 de julio, algunos particulares se sublevaron en Fuente-Alamo. 
Jose Bengoechea Garate, que se hallaba al frente de los revoltosos, encabez6 cl 
Comite que se hizo cargo del Ayuntamiento, ordenando la detenci6n de los 
izquierdistas mas destacados de! lugar y organizando la vigilancia. Seguidamente, 
los rebeldes realizaron una asamblea en cl Teatro Molineta a fin de ton1ar las 
n1edidas que se crcyesen mas oportunas, al tiempo que el nuevo ak.:alde daba 
distintos bandos~o. 

El Jefe local de FE y de !as JONS de Agram6n, Amelio Talavera Garcia, se 
sublev6 con otros civiles en esta pedania, disparando contra algunos vecinos del 
lugar concentrados en la plaza desde la casa de un particular y la torre de la Igle
sia'":il. 

F.n Lietor, el tambien jefe local de FE y de !as JONS, Antonio 01tiz Ortega, 
se sublev6 con un grupo de falangistas, procediendo a repartir armas entre quie
nes les apoyaron. Seguidamente, 1narch6 a Albacete para rccibir instrucciones, 
regresando a T.ietor con mis armas. Por su pane, Manuel Garcia C6rcoles fue 
enviado por los militares rebeldcs desde Albacete para hacerse cargo de! Ayunta-
1niento de la localidad, lo que no pudo ser ante la oposici6n del secretario 1nuni
cipal'i2. 

En Penas de San Pedro, los efectivos de la Guardia Civil, secundados por 
algunos paisanos, ocuparon el Ayuntamiento del pueblo, encargindose poste
riormente de la vigilancia'i.i. 

Por su parte, nu1nerosos particulares <le <listintos pueblos <le la provincia 
(Abengibre, Balazote, Eiche de la Sierra, Jorquera, Mahora, etc.) se dirigieron a la 
capital en apoyo de los sublevados tras la declaracion de! estado de guerra el dia 
19'":i4. 

Puede decirse que la sublevaci6n de julio de 1936 triunf6 momentanea-

,- AJ-LN. Cau~a General dt· Alh;tn~te. Pie;.;.i 2", lqi;. 10161, fol. 20 y leg 10142. sentcnda nLl 10 
·~ A.l l.N .. Cau~a (Jeneral de Alhacctt:. kg. lOl·t!, sentencia n'' 28. 

•' 1 A.H.'.\, Cau.~a Gcm:rJI <le Alhacete, leg. 10142, st·ntenl'ia nu :)8 
''1 A.H.!\. Cau~a Central <lt Alhacete, leg. 10142. .~enlencia n~ jO. 
s1 A_H.I\.. Causa Gcner.1l de Alhactte. leg. 1014-2. ~entenda nu U 
s2 A_H.:-1., Causa General de Alhacete, l'1eza 2', leg. 10161, toL 66 y leg. 10142• ~entencLi n~ lj 

'ii A.H_N. Cau~a General de Alha,·tte. leg. 1014-2 .. ~entencb nLl 29 
s, A.H '.'\, Causa General de Alh;1,·ete. Piez~l 2". leg. 10161. foh. 19-88 (jXL~siml 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1994, #35.



142 

mente en la provincia de Albacete, aunque la timida acci6n de los rebeldes en 
Almansa Ciconfianza inicial', iindecisi6n?), la segunda poblaci6n albacetefia en 
importancia, significaba un interrogante en esta situaci6n. 

2. EL FRACASO DE IA SUBLEVACI6N EN Al.BACETE 

A partir de este momenta, los sucesos ocurridos en la provincia de Alha
cete han de ser considerados como un episodio mas de la guerra de columnas 
que sigui6 al fracaso relativo del golpe de Estado en el conjunto del pais. El 
Junes 20 de julio, se produjo una huelga general en Albacete capital, mientras 
que los alli sublevados recibian refuerzos de Hellin55. Una vez consolidadas sus 
posiciones en la ciudad tras la proclamaci6n del estado de guerra, los rebeldes 
enviaron pequefias columnas reforzadas por milicianos a aquellos pueblos de 
la provincia donde se dieron conatos de resistencia. Asi, a primeras horas de la 
mafiana, el Teniente rebelde Federico Gomez Descalzo fue enviado a Minaya 
con algunos guardias de seguridad y milicianos, ya que la situaci6n era muy 
comprometida en esta localidad, consiguiendo imponerse y cerrar una posible 
brecha en la ruta entre Madrid y las provincias levantinas. Ante la amenaza que 
podria representar la presencia de fuerzas leales al Gobierno en Quintanar de 
la Orden, los rebeldes permanecieron en Minaya, aunque tan s6lo dos camio
nes de las fucrzas lcalcs salicron de Quintanar con destino a la base aerea de 
Los Alcizares (Murcia) para abastecerla de munici6n, siendo detenidos con 
ayuda de algunos guardias civiles y milicianos enviados desde Albacete. Por la 
tarde, un grupo de milicianos encabezados por el Teniente Salvador Banuls 
Navarro se impuso en Mahora56, 

En el mismo dia, se produjo una huelga en Almansa, mientras que el alcal
de depuesto se instalaba nuevamente en el Ayuntamiento, que, no obstante, vol
vi6 a ser ocupado par los insurrectos. Desde Villena (Alicante), lleg6 a Almansa 
el diputado de Izquierda Republicana Vicente Sol para intentar que los que se 
habian sublevado en esta localidad depusieran su actitud, consiguiendo entrar en 
el Cuartel de la Guardia Civil y convencer al Capitan Isaac Martinez de que sus 
fuerzas abandonaran la Casa Consistorial y se acuartelasen. Inmediatamente des
pues, fueron cortadas las comunicaciones telef6nicas del Cuartel, mientras que 
milicianos del lugar lo cercaban. Por su parte, guardias civiles y paisanos de 
Villena, mandados por el Teniente Jaime Iborra, guardias de asalto de Alicante y 
Alcoy, dirigidos por el Sargento Manuel Lorente, y milicianos de Elda, Sax y 
Yecla se dirigian hacia Almansa. 

Ante el desconocimiento de lo que estaba ocurriendo en Almansa, parti6 
de la capital, desviandose por la carretera de Hellin ante la imposibilidad de 

~'i ARRARA.~, Joaquin, op. cit., p. 565 
'i(, Ibidem, p. 566. 
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IA SUBLEVACION DEJUUO DE 1936 EN ALBACETE 

(1). Fa!ta infonnaci6n ~obre Alcaraz. 
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seguir la que cruzaba por Chinchilla, que no se habia sublevado", el Teniente 
rebelde Edelmira Verges Gilabert al frente de un grupo de guardias de asalto y 
particulares armadas, que a su paso por las localidades de Pozo-<::anada, Ontur 
y Montealegre, se enfrentaron con milicianos. A su llegada no pudieron unirse a 
los que se habian sublevado en Almansa"18 , mientras que un tren con milicianos 
se aproximaba desde Chinchilla, por lo que el Teniente rebelde emprendi6 el 
regreso a la capital'9. 

El martes dia 21, un avi6n de la vecina base de La Torrecica arroj6 sobre 
Albacete octavillas que informaban <lei triunfo de la sublevaci6n. Por la tarde, 
dos aviones gubernamentales de la base de Los Alcazares volaron sobre La 
Torrecica, siendo uno de ellos derribado. Poco despues, otro aparato lanz6 sobre 
Albacete octavillas que aconsejaban la rendici6n. Mientras tanto, el Gobernador 
Militar Martinez Moreno habl6 varias veces a traves de la radio para intentar inti
midar a los huelguistas y contrarrestar los crecientes bulos que circulaban por la 
ciudad acerca <lei fracaso de la rebeli6n60 

En el mismo dia, una segunda columna rebelde compuesta por guardias y 
paisanos armadas al mando del Comandante Molina lleg6 a Almansa, habiendo 
seguido la misma ruta que la anterior. El diputado Vicente Sol y el alcalde <lei 
pueblo convencieron al Capitan Isaac Martinez de que pidiera a Molina que se 
retirase, aunque los enviados acabaron por unirse a los reheldes albacetefi.os, 
mientras que eran detenidos el alcalde y quienes le acompanaban. Ante lo irre
versible de la situaci6n, el Comandante Molina emprendi6 el regreso a Albacete. 
Por su parte, el alferez Julian Beamud y Vacas habia salido de la capital con algu
nos guardias civiles para acabar con la resistencia de los milicianos en 
Pozo-Cafiada, siendo recluciclos y arrestados sus cabecillas61. 

Poco despues de la retirada de Molina, llegaron a Alrnansa soldados de 
infanteria de Alicante mandados por el Comandante de Estado Mayor Simes 
Pellicer, quien ante las presiones de! diputado Vicente Sol hubo de desistir de su 
inicial prop6sito de pasarse a los rebeldes, aunque despues de conseguir la ren
dici6n de! Capitan Isaac Martinez, se neg6 a marchar hacia Albacete62. 

El Cuartel de la Guardia Civil de la capital, fue bombardeado por dos avio
nes de la base de Los Alcazares en la rnaflana de! miercoles dia 22. Mientras, lle
garon a Almansa nuevas fuerzas desde Alicante, consistentes en carabineros y 
milicianos al mando del Comandante de Estado Mayor Enrique Gillis y el Tenien
te Emeterio Jarillo Orgaz, a lo que sigui6 el regreso en tren hacia la misma ciu
dad levantina de Sintes Pellicer con los detenidos6'. 

' 7 En este pueblo, el direttor de la Prisi6n Central, junto a algunos de lo.~ foncionarios que trahajah<Jn en la misrna y 
div<:r-;os particularc;., decidieron sumarse a la sublev;1ci6n, aunque se mantuvieron a la expectativa en espera de que 
los rebekle;. de la capital se presentasen en Chinchilb (A.H_N_, Causa General dr: Albacete, leg. 10142. sentencia. n" 21) 

'>H ARRARA~. Joaquin, op. cit., pp. 566-567. 
w A.H.N., Causa General de Alhacete, Pie1.a 2", kg. 10161, fol. 13. 
(>(} AllliA&b. Joaquin. op. elf., pp. 568-569. 
61 Ibidem, pp. 567-568. 
62 Jbidem, p. 573. 
63 Ibidem, p. 563. 
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En Hellin, el Capitan Serena Enamorado se habia acuartelado con sus fuer
zas el dia anterior ante el cariz que estaban tomando los acontecin1ientos, con la 
inminente caida de Almansa y la amenaza que representaba el avancc par tren 
desde Murcia de fuerzas leales dirigidas por el Comandante Jose Balibrea Vera, 
consistiendo en dos baterias de! Regimiento de Artilleria Ligera n" 6 de Murcia, 
dos companias de! Regimiento de Infanteria n° 33 de Cartagena, una compania 
de Infanteria de Marina tambien de Cartagena y carabineros, guardias de asalto y 
milicianos de Murcia y Cartagena, con la presencia de los diputados socialistas 
Melchor Guerrero y Munoz Zafra, A ellos se unieron milicianos de Hellin y su 
comarca, Al llegar a la pedania de Minateda, tuvieron un enfrentamiento armado 
con un grupo de civiles de Hellin, que volaron un puente de ferrocarril, por lo 
que los efectivos murcianos hubieron de seguir su viaje por carreteraC14. 

El dia 22) los diputados arriba mencionados enviaron al Capitan insurrecto 
dos en1isarios con un mensaje en el que le instaban a que sc rindiera, siendo 
detenidos, Poco despues, la artilleria bombarde6 el Cuartel, mientras que !as 
fuerzas leales iniciaron un ataque que fue rechazado. Luego, un avi6n de Los 
Alcizares volvi6 a bombardear el Cuartel, ante lo cual el Capitan insurrecto 
puso en libertad a los emisarios quc habia retenido y suspendi6 el fuego, Por la 
tarde, acudi6 al Cuartel el Capitan de Artilleria Rufino Ban6n Galindo, que no 
logr6 llegar a un acuerdo con Serena sobre su rendici6n. Entonces, se present6 
el Comandante de Artilleria Jose Vcrdonces Martialaz, quien acord6 con Serena 
unirse a el, a lo que se opuso el c:apit:ln Barl(>n. Ante cstc contraticn1po, Serena 
accedi6 a entregarse con sus fuerzas a Verdonces, que lo conduciria a Murcia en 
calidad de prisionero, aunque en realidad pretendian zafarsc de tan con1pro1ne
tida situaci6n y unirse a los rebeldes en Albacctc. Por la nochc, salicron en 
autobuses en direcci6n a Murcia por la carretera de Eiche de la Sierra, pcro al 
llegar a este pueblo tomaron el camino de Lic§tor en dirccci6n a Albacete. Tras 
abandonar Hellin, entr6 en el lugar cl Capitan Baikm con el resto de los efecti
vos a sus 6rdenes, alojandose en la Posada de San Juan y el Cuartel respectiva
mente65. 

Poco despues de la salida de Verdonces, lleg6 a Hellin, procedente de 
Almansa, el Comandante Molina, que primero consigui6 la adhesion de los 
tenientes de Artilleria Jaime Areas Soler y Ricardo Bayo Lainez con sus hombrcs, 
para despues conseguir que tambien se le unieran el resto de las fuerzas de Arti
lleria, siendo el Capitan Ban6n detenido al oponerse, Seguidamente, Molina 
regres6 a Albacete, perdiendo en el camino uno de los cuatro canones que habia 
conseguido, 

El jueves dia 23, el resto de !as fuerzas procedentes de Murcia y Cartagena 
entraron en Hellin, al tiempo que eran enviados refuerzos, consistentcs en dos 
nuevas piezas de artilleria, esta vez escoltadas par milicianos, mandadas desde 

b' Ibidem, p. 571. 

b~ A.H.N., Cau;.a General de Albacete, Pieza 2', leg. 1()1(11, fol. 'i8. 
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Murcia, y una compafiia de Infanteria de Marina y otra del Regimiento de Infan
teria nQ 33 de Cartagena66. 

En la madrugada del viernes 24, se unieron en las proximidades de Chin
chilla los efectivos murcianos que habian abandonado Hellin, y cuya marcha 
estuvo dificultada por la voladura del camino cerca de Tobarra, y las alicantinas 
que avanzaban desde Almansa, ocupando los pueblos de la ruta, al tiempo que 
sus filas se incrementaban con la incorporaci6n de milicianos de la provincia, 
aunque su marcha tamhien fue dificil por la hostigaci6n de dos avionetas rehel
des67. A estas fuerzas, se unieron los soldados del Regimiento de Infanteria nQ 10 
de Valencia que custodiaban la carcel de Chinchilla y milicianos que se habian 
trasladado desde la capital levantina. Inmediatamente, los efectivos de Alicante 
partieron en tren hacia Albacete, mientras que los de Murcia lo hicieron par 
carretera, siendo escoltados por siete aeroplanos de Los Alcazares, dos de los 
cuales hombardearon la ciudad. Al anochecer, acamparon en La Losilla, ya frente 
a Albacete68. 

Esa misma tarde, los rebeldes procedieron organizar la defensa de la capi
tal. Al mismo tiempo que volaban las vias ferreas de Valencia y Murcia, cortaron 
la carretera de Valencia a unos 3 kms. de Alhacete, tomando posiciones a ambos 
lados de ella, mientras que en las proximidades fueron emplazadas las piezas de 
artilleria traidas de Hellin. El resto de sus fuerzas quedaron en la ciudad vigilan
do los centros estrategicos69, 

Al dia siguiente sc produjo el desenlace final. Por la mafiana, los aviones 
republicanos bombardearon Albacete, mientras que su artilleria castigaba las 
posiciones rebeldes; no obstante, un primer ataque que realizaron por tierra fue 
rechazado. La artilleria de los reheldes, que habia sido sabotcada durante la 
noche anterior, qued6 inutilizada tras efectuar algunos disparos. Hacia mediodia, 
se retiraron al Cuartel de la Guardia Civil en la capital, donde el Teniente Coro
nel Chapuli se suicid6, mientras que poco despues era asesinado el Comandante 
Militar Martinez Moreno cuando se dirigia a la carcel para poner en libertad al 
Gobernador Civil Pomares Monle6n. A primeras horas de la tarde, los insurrectos 
que todavia quedaban en el Cuartel se rindieron7o, siendo trasladados los prisio
neros a Alicante el domingo dia 2671. 

Tras reducir a los rebeldes en la capital, grupos de soldados, carabineros y 
milicianos se dirigieron a distintos puntos de la provincia para acabar con la 
insurrecci6n 72. 

La ocupaci6n de Villarrobledo fue llevada a caho por milicianos y guardias 

66 ARRARAS, J<)aquin, op. cit .. p. 572. 

6~ f!JSTER, Francisco, op. cit .. pp. 20 y 23. 

~ ARRARA.~. Joaquin. op. elf. pp. 572-573. 
VJ Ibidem, pp. 5730574. 
~(1 Ibidem, pp. 576-577 

'I Ibidem, p. 579. 
72 Para La Gineta y La Roda, vease ibidem, pp. 597-598; para otros pueblo~: A.H.N. Cau~a General de Albacete. Pieza 2'. 

leg. 10161• fols. 19-88. 
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civiles de Alcazar de San Juan, Tomelloso, Campo de Criptana, Pedro Munoz y 
Socuellamos (CiudadReal), concentrandose todos ellos en esta (Iitirna localidad7.i. 

En Villarroblcdo, los rcbclclcs proccdicron a vigilar los carninos de acccso al 
pueblo y a volar la via ferrea. El dia 24, el alcalde de Socuellamos les pidi6 que 
se rindieran, nlientras que la Guardia Civil se veia obligada a abandonar el pue
blo para concentrarse en la defensa de la capital, quedando tan solo los miem
bros locales de FE y de !as JO'.\!S. Al dia siguiente, la localidad fue bombardeada 
por un avi6n, enfrcnt~lndose las fuerzas leales procedentes de Socuellan1os con 
los falangistas en las afueras de Villarrohledo. Ante lo irreversible de su sucrtc, cl 
alcalde rebelde intent6 pactar una rendici6n que les fuera favorable, siendo ase
sinado, mientras que los falangistas se dispersaron 7 '1• 

Acerca de !as causas de! fracaso final de la rebeli6n militar de julio de 1936 
en la provincia de Albacete, F. Fuster seflala el peso de los factores estrategicos, 
ya que, por un lado, Alhacete estuvo rodeada de otras provincias en !as que no 
triunf6 la sublevaci6n, con lo que quedaba aislada y privada de ayuda inminen
te, mientras que, por otro, la provincia poseia un car:lcter estrategico bJ.sico al 
dominar las comunicacioncs por fcrrocarril y carretera entre 1V1adrid y las provin
cias levantinas, por lo que 1nientras pennaneciese en 1nanos rebeldes Cstas que
daban cortadas". 

A ello habria que afladir unas razones de indolc politicosocial, ya quc la 
insurrecci6n tenia que triunE1r en l<1s zonas de la provincia rn<ls desarrollas eco
n61nican1ente y con n1ayur presencia <le las clases n1etlias, una parte <le las cua
les qued6 con la Rep(1blica, y el ya de por si escaso proletariado industrial. Por 
consiguiente, los rebeldes habian de i1nponerse en la zona que Jes era 1n{1s hostil 
por cl apoyo social y la fuerza politica de los quc gozaba la izquicrda, lo quc en 
los dias de la suhlevaci6n se trJ.dujo en la celebraci6n de huelgas en Albacete y 
Almansa y la 1novilizaci6n de particulares en estas n1isn1as ciudades, aden1J.s de 
en Pozo-Canada, Ontur, Montealegre, Hellin, La Gineta, La Roda y Minaya, 
mientras que el resto de la provincia qued6 en expectativa de los acontccimien
tos76, si bien es verdad que lo verdadera1nente decisivo fue el envio de efectivos 
desde Alicante, Murcia y Ciudad Real. 

3. Soc!OLOGiA DE LOS REBELDES 

Este analisis hace referencia, sabre todo, al con1ponente civil de la reheli6n 
tnilitar, que, coma ya ha sido sefi.alado, desen1pcfi.6 un papel cooperante. Se 
trata de un total de 453 encausados por los delitos de rebeli6n, auxilio a la 

"l f1·sTFR. Fr;md~co, op cil .. p 25 

-, AKRAIL.\s, .Joaquin. op. cit., pp. 600-601. 

-~ F11sn'R, Francisco. op nL p 18. 

-1, VtaS<:O el cornportamknlo de lo~ pueblo.~ de lo.~ partido.~ judidak.~ de Ct~a.~ Jh:u'K'I y Ye~te nl A.H.N .. Cau.~a lJeneral 
de Alhacl'll'.. l'ieza 2', kg. 10161 
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n1is1na y excilaci{)n en el Trihunal Popular Especial de Albacete. prin<:ipalniente 
h:tsta los pri1neros n1est>s de 19.37. si bien se vieron alg1.1nas causas ntis en 
19~-. 

La pr.:1c11ca total idad de los individuos juzgac.los fueron hombres. con ran 
s1.)ln cinco rnujere::.. En cu:1nto a la ec.lad. S<: tr<llaha n1ayoritariamente. el 85(1'o. de 
aduhos l"<Jtnprendidos en1re los 20 y los ::,9 :.i.nos de edad. siendo ntis nun1er<>
sos. con el ::. .~(' '. .. los adulll )S jc'l,·enc.'s de ed.adc:.•s con1prendidas entre los 20 y k>s 
59 :n'los: 

!'>lc.·nos de 20 ailos ............. ............. .......... .... "8 
Ent re 211 , . . ~9 a11os .. . . .. ......... .. ........ ....... .. 22') 
Ent re 1U y ::,9 anos .. ... ....... ......... ..... ........... I_~-
\!:ls de (Ji) anos ....... .......................... . .......... 2-

Fn rc:l:tl ·ic'1n con lo :interior. pn:don1in:ihan los hon1hres c:.i~tdos 1 S--1" \ol . st 
hit:·n ..... '.guidos :1 l)<.>Ca dis1;1nc.·i:1 de.· le is -.ohc:.-rc >S 1 ·t.~"., l. 

Rcsrx:l·I< > ;1 lns luga l°l's de pn ><:edcncia . ...._. I ra1,1h:1 fundan1c:-ncaln1c:-n1t: d<: las 
p• 1hl:1cio nt:·' que 111:'1:-. lk·-;tal·:1n >11 l"ll 1:1 pre " ·inl·ia dur.1n1e la .... uhlc.'.\':tcic'lll de:- julio 
dl· 195<>. ;1glutin:1nd11 .11 1-{(, .. , , d l· lo:- l'llC:lu:-.adc•s: :\lh:1 cc.·1~~ . Ht~llin. La l~ineta. L1 
Rod:t. \ 'ill:.trrohlcdo. \l in:l\·;1 , . 'Yc.·stc.'. 

... 

GRAFICOI 
Distribucj0a1 por sectores productivos de los encausados 

por rebeli6n milltar en eJ Tribunal Especial Popular de Albacete 

C:• ••• 11,, ... 

l'n><'<''-ld<.- <'11 d Trihun;il F.,1>o.viul l'opukir 
<k• AJl>:&l°ciL' 

Mas intcresanlt: es su proct•dcnt·i<1 S<x·ial, con una aprox.i1naci6n a la 1n.b"ll\a 
a tr.:1vcs dt· la ocupa(:i6n prufcsiunal de los en<.:11u~1dos. Sobresale el preclonlinio. 
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con el 4C)O/o, del sector scrvicios (destacando los dependicntes y ernplcados, los 
funcionarios, los profesionales liberates y los co1ncrciantes), quc qucda n1uy por 
cncin1a dcl sector pri1nario (27°/ci) y del sccundario ( 17°11>), de fon11a que si se le 
unen los labradores o cultiva<lores dircctos de sus pcqueflas y n1edianas explota
ciones, los propieta1ios agricolas ductlos de grandcs fincas, los aitcsanos de los 
pequeflos talleres farniliares y los industriales al frentc de f;lbricas 1n{1s n1odernas, 
rcsulta que las clascs medias, tninoritarias en el conjunto de la sociedad alhacctc
fia de los aflos treinta, casi sc aproxi1nan al 75o/i1 quienes se sublevaron. 

CUADRO I 
Ocupaci6n de los encausados por rebeli6n mllitar 

en el Tribunal Especial Popular de Albacete 

0cUPACION NiJMERO O/o DEi, TOTAL 

Jornalerc)s 44 10.5 

Labradores 54 12,9 

Prop, agr, 13 3, 1 

Pastores 1 0,2 

Sector I 112 26,7 

Albafliles 13 3.1 
Artesanos 40 9,5 
Ohreros 3 0,7 

Industriales 14 3,4 

Sector II 70 16,7 

Transpottistas 1 ij. 3,3 
Co1nerciantes 58 9,1 

Po..;;;aderos 2 0, 'i 

Dep/empl. 52 12,4 

Funcionarios 47 11,2 

Serv. part. 10 2/t 

Prof. lib. 41 9,8 

Sectorm 204 48,7 

Sus labores 4 

Estudiantes 28 6,7 

Jubilado 1 0,2 

Inactivos 33 7,9 

TOTAL 419 100 

Fuent<:: A.H.N., C:tusa (Jener.:d dl' AlhacL·te, legs. JO](l--101'+' 1 Elahoracic'm propia. 
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GRAACOD 
Ocupaciones de los encausados por n:beliOn mllitar 

en el Tribunal Especial Popular de Al>acete 

Prof. lib. 1 

Artesanos 
10% 

Comerciantes 9% 

Jomaleros 11 % 
Fundonarios 
1% 

Dep./empl. 
2% 

Labr./prop. 
16% 

Construcci6n 3% 
Transponisus 3% 

7010 Otras lndustriales 3% 
profesiones · 

5% 

No n.'Sl<I mas que una hreve menci6n de SU procedenda politic:a. con un 
destacadisinlO p redominio de los simpatiz.antes de las fuenas polit:icas derechis
cas y. mas conc:retamente. de los militantt$ de la CEDA. con una afiliaci6n poste
rior de un bu~"Tl numero de ellos a FE y de las JONS eras e l fracaso electoral de la 
CEOA en fehrero de 1936. 

UIADRO D 
FWadl>n politica de los cnca••ados por rebeli6n milhar 

en el Tribunal Especial Popular de A•acac 

derechitj(a I fascista 57 67,8 

CEDA 13 15,5 

FE y de las JONS 10 11.9 

Ot:ros 4 4,8 

TOTAL 84 100 
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4. CoNUUSIONES 

A partir del an:ilisis de los comportarnientos politicosociales de la sociedad 
albacetefi.a que caracterizaron el fracaso de la II RepUblica, cabrfan sefialar las 
siguientes conclusiones: 

1) En un ambiente de creciente crispaci6n social, un sector de la sociedad 
albacetefla, en concreto la oligarquia provincial (entre los que financiaron, y 
luego participaron, en el golpe de Estado hay que citar numerosos propietarios, 
asi como industriales, algunos de los cuales estaban relacionados con las viejas 
familias caciquiles de Albacete) secundada por los grupos intermedios de la 
sociedad, principalmente encuadrados en FE y de las JONS tras la descomposi
ci6n de la CEDA, apoy6 el intcnto involucionista de julio de 1936 que protagoni-
26 en la provincia la Guardia Civil, y cuyo objetivo inn1ediato era aislar la zona 
del Levante de la capital de la Rep(1blica. 

2) La trama civil de la rebeli6n se tradujo en un apoyo a los rnilitares quc 
se sublevaron en la provincia, de los que recibieron instrucciones y arn1as y a los 
que secundaron en la toma del poder, pasando a detentarlo fundamentalmente a 
nivel municipal (ayunta1nientos) tras cl triunfo n1omentineo de la insurrecci6n 
de julio de 1936 en la provincia, mientras que los militares rebeldes controlaron 
los resortes del poder provincial (Comandancia Military Gobierno Civil). 

3) Su fracaso se debi6 fundamentalmente a la llegada de fuerzas leales, 
integradas por soldados, miembros de los cuerpos de orden p(1blirn y milicia
nos, de las provincias aleclar'ias de Alicante, Murcia y Ciudad Real, si bien tam
biE-n hubo una 1novilizaci6n dcl sector mas concienciado de la sociedad alba
cetct1a que habia constituiclo hasta ese rnon1ento la base social de\ relativo 
pero creciente peso del socialisn10 en la provincia, y que inmediat1n1ente des
pues se hizo con el poder a nivel local y provincial, desatando una violenta 
represi6n contra quienes tradicionaln1ente habian detentado el poder econ6mi
co, social y politico en Albacete y contra aquellos otros que, de un n1odo u 
otro, les habian secundado. 

FS. C 
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LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE ALBACETE. 

UNA RAPIDA OJEADA AL CENSO DE 1991 

Por FERNANDO RODRIGUEZ DE LA TORRE 

A Alherto Silnchez Rodri,~uez, /ln!{esor de 1nutemciticas, mi sohrino y ahijado. 

1. i>RELIMINAR 

Despues de conocer los resultados del Censo de pohlaci6n de 1981 
efectuamos poco despues un sencillo estudio, de signo netamente descripti
vo, sobre los datos pohlacionales de la recien nacida Comunidad Aut6noma 
de Castilla-La Mancha!. 

Entonces dijimos, como premisas, lo que no pretendia ser aquel estu
dio: una investigaci6n estadistica que analizara componentes y estructuras de 
las pohlaciones, ni tampoco una exploraci6n de las causas por las que se 
hahia llegado a la situaci6n pohlacional que reflejaba aquel Censo. 

Por el contrario, deseahamos, simplemente, mostrar la pohlaci6n de la 
Comunidad Aut6noma, sus valores ahsolutos y relativos y sus correlaciones 
intraprovinciales, asl con10 sus rihnos en el tiempo, a tenor de antcriores 
Censos. En suma, lo que pretendiamos, dijimos, era "poner al alcance de 
dem6grafos, ge6grafos, soci6logos, economistas, politicos y estuc.Hosos un 
e.stricto caudal de conocin1iento.s preelaboraclos, ahorrindolcs una lal)Of de 
calculo y confrontaci6n preparatoria .. . "2 . 

Pasados los anos se realiz6 el siguiente Censo decenal, referido al dia 1 
de marzo de 1991, cuyns resultados primarios fueron publicados en 1992.l. 
Nos ha extranado que en esta revista no haya aparecido ning(m estudio o 
analisis de este Censo oficial de poblaci6n, referido a la provincia de Albace
te. Asi que, transcurridc> un tiempo sin leer nada sohre esta materia, nos cree
mos impulsados a efectuar por nuestra cuenta un humilde estudio ( que 
denominanos "ojeada rapida'') de los datos pohlacionales de los municipios 
de la provincia de Albacete, con unas reflexiones, quizas. mejor, apostillas 
finales. 
l RODRiGl TEZ DE LI\. TORRE, f ... Daros cst;idisti(u~ sohn.' b pohlaci<m de b Comunid;id Aut{moma de Ca.~lilb-Lt \lan

<:ha (en tomo al Cen.~o <le 19811" AL-AIUIJ. Ciu<lad ReaL 191:'\.), 718: 97-124 

Ha sido dtat.~J t_.n divers:t~ puhlicadont_~ cientifiGt.~. por t_ic·rnplo: GARCii\ BAU.E.'iTERO.'i, A y POZO RIVERA, l:'.: 

"Tr.thajo.'> sohre poblaci{m escritos por ge{igrafos" H.st11d/()S (,'eugrf1/krn·. Madrid. XIYI, 178-17'): fdi.-mayo 198'i, 2(l'i 

Varios autore~: El r!spactogeogrUji'lo de la pn!l'i11cia de Ct11dad Rl'a!. 2'. ed. Ciud;id Real, 198'i: vol. I: l·il y 422. Om
J;lt-'so j01't'11 de lliston·a de Castillo-la .Hm1ch11. C1udad Real. 198":': r_ !: 181. l'!LLET. f_: "Bihliogratb ck· inkre~ geogr;\fico 

~ohre d espacio humano de Castilb-1.;i Mancha": II He1111ir!n dl' fa·tudios Hegionafes de Castilla-Lo .Ht111d111: Ciudad Rl·al, 
1988: 412. DiAZ MARTINEZ, F.: /Jemogr'{/T11 de tu prol'i11cw de Alhacete. Hoses para 111w pla11{(icoci1!11 ('Cot11!111iu1 llni

versidad de Ca.'>til!a-La Mancha. Cuenca. 1990: i(':) 

2 RODRfGl!EZ DE U\ 1DRRE, F. Op dt. ( 1): 102. 

; I'-IS"!TlllTO '-IACJONAL J)E ESTADisTICA_ Censn de Pohlm.:/!!11 di! 1991 :>ladrid, 1992: 2'i7 pp. 
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Vaya por delante la importancia del concepto de provincia, no s6lo 
vigente en Espana, hist6ricamente, desde el Real Decreto de 30 de noviem
bre de 1833, en que fue creada "desde la nada" la de Albacete, sino en la 
actualidad presente, gracias al propio ordenamiento juridico en que se sus
tenta la Comunidad Aut6noma'. 

2. PoBIAOON DE WS MUNICIPIOS ALBACETENSES 

EN 1 DE MARZO DE 1991 

La poblaci6n de hecho (concepto este mas concorde con la geografia 
humana que el de poblaci6n de derecho) de los 86 municipios albacetenses 
result6 ser la siguiente el 1 de marzo de 1991 (ofrecemos ya la informaci6n 
de los habitantes en orden de mayor a menor): 

RAN GO MUl'\ICJPIO POHI.ACI6N DE HECHO 

1 .................... Albacete .................................................. 135.889 
2 .................... Hellin ........................................................ 23.540 
3 .................... Almansa .................................................... 22.488 
4 .................... Villarrobledo ............................................ 20.396 
5 .................... La Roda ..................................................... 12.938 
6 .................... Caudete ...................................................... 8.157 
7 .................... Tobarra ....................................................... 7.190 
8 .................... Tarazona de la Mancha ........................... 5.717 
9 .................... Yeste ........................................................... 4.431 

10 .................... Madrigueras ................................................ 4.304 
11 .................... Munera ....................................................... 3.850 
12 .................... Casas-Ibanez .............................................. 3.832 
13 .................... Elche de la Sierra ....................................... 3. 793 
14 .................... Chinchilla de Monte-Aragon ..................... 3.321 
15 .................... Villamalea ................................................... 3.275 
16 .................... El Bonillo .................................................... 3.254 
17 .................... Ossa de Montiel.. ....................................... 2.594 
18 .................... Ontur .......................................................... 2.372 
19 .................... Fuente-Alamo ............................................. 2.313 
20 .................... Alpera ......................................................... 2.226 
21 .................... Montealegre del Castillo ........................... 2.193 
22 .................... La Gineta .................................................... 2.123 
23 ..................... Alcaraz ........................................................ 2.087 

··Articulo Treinta. Uno. La provincia es una entidad lcKal con personalidad juridica propia, detenninada por !as agn1pa

ciones de munidpios y divbi6n territorial parn el cump!imiento de !as actividades de! Estado" (Ley Org<lnica 911982, 
de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomia de Castilla-La Mancha) 
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Ml'>llCIPIO POBLACI01' DE !!ECHO 

24 .................... Balazote ...................................................... 2.082 
25 .................... Valdeganga ............................................... 2.057 
26 .................... Socovos ...................................................... 1.983 
27 .................... Nerpio ......................................................... 1.972 
28 .................... Lezuza ......................................................... 1.931 
29 .................... Minaya ........................................................ 1.915 
30 .................... Barrax ........................................................ 1.911 
31 .................... Fuentealbilla ............................................... 1.825 
32 .................... Pozohondo ................................................. 1.823 
33 .................... Lietor .......................................................... 1.760 
34 .................... Molinicos ................................................ 1.613 
35 ................... Alcala deljucar ......................................... 1.609 
36 .................... Bogarra ...................................................... 1.436 
37 .................... Mahora ........................................................ 1.343 
38 .................... San Pedro ................................................. 1.328 
39 .................... Letur ............................................................ 1.307 
40 .................... Ri6par ......................................................... 1.290 
41 .................... Higueruela .................................................. 1.288 
42 .................... Penas de San Pedro .................................. 1.258 
43 .................... llonete ........................................................ 1.253 
44 .................... Villalgordo deljucar .................................. 1.217 
45 .................... Casas de Juan Nllfiez ................................ 1.204 
46 . .. Petrola..................................... .. 1.052 
47 .................... Abengibre ................................................... 1.048 
48 .................... Casas de Yes .............................................. 1.027 
49 .................... Ayna ............................................................ 1.026 
50 .................... Cenizate ...................................................... 1.014 
51 .................... Villapalacios .................................................. 990 
52 .................... Bienservida .................................................... 909 
53 .................... Albatana ......................................................... 899 
54 .................... Perez .............................................................. 780 
55 .................... Povedilla ........................................................ 755 
56 .................... Alcadozo ........................................................ 750 
57 .................... Carcelen ......................................................... 747 
58 .................... Hoya-Gonzalo ............................................... 740 
59 .................... Alborea ......................................................... 735 
60 .................... Alatoz ............................................................. 713 
61 .................... Jorquera ......................................................... 691 
62 .................... Pozuelo .......................................................... 664 
63 .................... Villaverde de Guadalimar ............................ 656 
64 .................... Salobre ........................................................... 639 
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RAN GO Mt_lNJC!l'IO POBLACI6'.'J DE HECHO 

65 .................... Viveros ........................................................... 620 
66 .................... El Ballestero .................................................. 613 
67 .................... Navas de Jorquera ........................................ 597 
68 .................... Patema del Madera ...................................... 565 
69 .................... Casas de Lazaro ............................................ 520 
70 .................... Pozo-Lorente ................................................. 477 
71 .................... Motilleja ......................................................... 475 
72 .................... Vianos ............................................................ 473 
73 .................... Corral-Rubio .................................................. 452 
74 .................... La Herrera ..................................................... 443 
75 .................... Pefiascosa ...................................................... 417 
76 .................... Robledo ......................................................... 413 
77 .................... Fuensanta ...................................................... 410 
78 .................... La Recueja ..................................................... 381 
79 .................... Villavaliente ................................................... 300 
80 . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . Cotillas ........................................................... 27 4 
81 .................... Villatoya ......................................................... 208 
82 .................... Balsa de Yes .................................................. 199 
83 .................... Masegoso ....................................................... 191 
84 .................... Golosalvo .................................... ............. ... 119 
85 .................... Montalvos ........................................................ 98 
86 .................... Villa de Yes ................................................... 49 

El conjunto provincial suma 341.847 habitantes de hecho. Saltan a la 
vista, entre otras, las siguientes consideraciones: 

a) Los 10 primeros municipios de la lista cuentan con 245.080 habitan
tes, lo que supone el 71,69 por 100 provincial. El restante 28,31 por 100 se 
distribuye entre 76 municipios. 

b) Pasan de 2.000 habitantes 25 municipios; casualmente, otros 25 tie
nen entre 1.000 y 2.000 habitantes; el resto, 36, tienen menos de 1.000 hahi
tantes (de los que 19 pasan de 500 habitantes y 17 no Hegan). Empiricamen
te, claro esta, conceptuamos, dentro del tipo de poblaci6n manchego-serra
no, al municipio de 2.000 hahitantes como aquel que puede desarrollar, con 
limitaciones ya, sus funciones sociales, econ6micas y administrativas en 
beneficio de su comunidad. Para ello, la Constituci6n espafiola garantiza la 
autonomia municipal=;. 

""La Constituci6n garantiza la autonomia <le lo.~ munkipio~" (art. 140 de la Constituci6n Espaftola, ratificada por d pue· 
hlo espaii.ol en referendum de 6 de diciemhre <le 1978 y s;incionada por S.M. d Rey ante las Cones d 27 de dkiemhre 
de 1978). 
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3. VARONES Y MUJERES 

El Censo oficial de poblaci(m de 1 de marzo de 1991 ofrece las cifras 
de cada municipio seg(m su distribuci6n por sexos. Asi podemos obtener el 
indice de masculinidad o 1nasculinizaci6n (o su reciproco, de feminizaci6n, 
tanto da). 

Es de por si conocic.lo que mientras nacen mas varones que n1ujeres. el 
status demografico normal en la poblaci6n de un territorio consiste en que 
haya en el una cierta mayoria, no exagerada, de mujeres. Por eso el indice 
de masculinidad, que refleja el numero de varones por cada 100 mujeres, es 
normalmente inferior a 100. El dato global de Espana, en este Censo que 
comentamos, fue de 96,23, mientras que el de la Comunidad Aut6noma de 
Castilla-La Mancha fue de 98, 17. Pues bien, el indice de masculinizaci6n de la 
provincia de Albacete fue de 98,62. 

Ahora bien, no nos enganemos. En tan s6lo 21 municipios albacetenses 
hay un indice de masculinidad inferior a 100; entre ellos se encuentran las 4 
primeras localidades por su n(nnero de habitantes (Albacete: 96,98; Hellin: 
95,14; Almansa: 95,97; Villarrobledo: 95,41). Otros municipios con menor 
proporci6n de varones son los de La Gineta (92,3), Alcaraz (93,78), Pozo
Lorente (93,9), Higueruela (94,27), Fuensanta (94,31). Observamos, pues, que 
mientras los 1nunicipios de 111ayc)r poblaci6n, que, enseguida vcremos, son 
localidades con incrementos dcmogratlcos, corresponden al modelo de indi
ce de masculinidad inferior a 100, existen otros municipios de poblaci6n 
regresiva que mantienen indices de masculinidad "normales''; sus causas 
deben ser muy peculiares o muy singularizaclas. 

Por simple curiosidad traigamos dos municipios en los que el n(1mero 
de varones y el de mujeres es igual, lo que no deja de ser cosa algo dificil 
estadisticamente. Estos son: Tobarra, con 3.595 varones y 3.595 mujeres, y 
Abengibre, con 524 varones y otras tantas mujeres. Casas-Ibanez, Fuentealbi
lla, Fuente-Alamo y La Roda mantienen una proporcionalidad muy cercana al 
inc\ice 100. Y quedan otros 59 municipios quc invierten el signo: viven mas 
varones que mujeres y ello no cs normal demograficamente; todos cstos 
1nunicipios se caracterizan por su poblaci6n regresiva. Los indices mas fuer
tes de masculinidad nos lo dan los siguientes municipios: 

RA:-JGO Ml":'-llCIPIO VARO~ES POR CADA 100 Ml JERE) 

1 .................... Balsa de Ves ................................................. 126 
2 .................... Masegoso ..................................................... 125 
3 ................. Villa de Ves ............................................... 123 
4 .................... Villatoya ......................................................... 119 
5 .................... La Herrera ..................................................... 117 
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RAN GO Mu;-i1c1P10 V AROt\ES !'OR CADA 100 MUJERES 

6 .................... Chinchilla de Monte-Aragon ........................ 116 
7 .................... Villaverde de Guadalimar ............................ 114 
8 .................... Montalvos ...................................................... 113 
9 .................... Nerpio ............................................................ 112 

10 .................... Jorquera ......................................................... 111 

Con los analisis por sexo de una poblaci6n se encuentran, 16gicamente, 
concatenados los de estructura por edades, pero los datos primarios de este 
Censo no nos ofrecen todavia este importantisimo factor para el estudio de 
las poblaciones. 

4. El. INTERCENSAL 1981-1991. 
INCREMENTOS Y DECREMENTOS POBIACIONALES 

Conocidas las cifras absolutas de la poblaci6n de los municipios albace
tenses en el momenta censal (1 de marzo de 1991) es 16gico que acudamos 
a continuaci6n a compararlas con las del anterior Censo, del 1 de marzo de 
1981. 

Esta es la tabla resultante: 

POBLACION DE HECllO 

MUNICIPIO 1981 

Abengibre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.136 
Alatoz ............................................. 873 
Albacete .................................. 117.126 
Albatana ......................................... 984 
Alborea ....................................... 1.041 
Alcadozo ..................................... 1.023 
Alcala del ]Ucar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 797 
Alcaraz ........................................ 1.808 
Almansa .................................... 20.331 
Alpera ......................................... 2.300 
Ayna ............................................ 1.875 
Balazote ...................................... 2.073 
Balsa de Ves .................................. 373 
Ballestero, El ................................. 7 48 
Barrax ......................................... 2.101 
Bienservida ................................. 1.512 
Bogarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 792 

1991 

1.049 
713 

135.889 
899 
735 
750 

1.609 
2.087 

22.488 
2.226 
1.026 
2.082 

199 
613 

1.911 
909 

1.436 

VARIACI0'.'-1 

ABSOLUTA 

-88 
-160 

18.763 
-85 

-306 
- 273 
-188 

279 
2.157 
-74 

-849 
9 

-174 
-135 
-190 
-603 
- 356 

% 

- 7,75 
- 18,33 

16,02 
-8,64 

- 29,39 
- 26,69 
- 10,46 

15,43 
10,61 

- 3,22 
- 45,28 

0,43 
-46,65 
- 18,05 
-9,04 

-39,88 
- 19,87 
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POBlACION DE HECI !O 

Ml:NIC!PIO 1981 

Bonete . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . 1. 264 
Bonillo, El.. ................................. 3.360 
Carcelen ......................................... 919 
Casas de Juan NM1ez ................ 1.409 
Casas de Lazaro ............................ 573 
Casas de Ves ............................... 1.423 
Casas-Ibanez .............................. 3.576 
Caudete ....................................... 7.570 
Cenizate ...................................... 1.100 
Corral-Rubio .................................. 687 
Cotillas ........................................... 409 
Chinchilla de Monte-Aragon ..... 4.023 
Elche de la Sierrd ....................... 3.866 
Ferez .............................................. 920 
Fuensanta ...................................... 475 
Fuente-Alamo ............................. 2.466 
Fuentealbilla ............................... 2.015 
Gineta, La ................................... 2.493 
Golosalvo ...................................... 139 
Hellin ........................................ 22.651 
Herrera, La ..................................... 603 
Higueruela.. .. ... 1.470 
Hoya-Gonzalo ................................ 776 
Jorquera ......................................... 844 
Letur ............................................ 1.960 
Lezuza ......................................... 2.260 
Lietor ........................................... 2.110 
Madrigueras ................................ 4.218 
Mahora ........................................ 1.380 
Masegoso ....................................... 359 
Minaya ........................................ 2.153 
Molinicos .................................... 2.084 
Montalvos ...................................... 196 
Montealegre del Castillo ............ 2.347 
Motilleja ........................................ 576 
Munera ........................................ 4.305 
Navas de Jorquera ........................ 611 
Nerpio ......................................... 2.829 
Ontur .......................................... 2.842 
Ossa de Montiel.. ....................... 2.665 

1991 

1.253 
3.254 

747 
1.204 

520 
1.027 
3.832 
8.157 
1.014 

452 
271 

3.321 
3.793 

780 
410 

2 313 
1.825 

. 2.123 
119 

23.540 
443 

1.288 
740 
691 

1.307 
1.931 
1.760 
4.304 
1.343 

191 
1.915 
1.613 

98 
2.193 

475 
3.850 

597 
1.972 
2.372 
2.594 

VAKlACION 

ABSOUITA % 

-11 - 0,87 
-106 - 3,15 
- 172 - 18,72 
- 205 - 14,55 

- 53 - 9,25 
-396 - 27,83 

256 7,16 
587 7,75 

-86 - 7,82 
- 235 - 34,21 
-135 - 33,01 
-702 - 17,45 

- 73 - 1,89 
- 140 - 15,22 

- 65 - 13,68 
- 153 - 6,20 
-190 -9,43 
-370 - 14,84 

- 20 - 14,39 
889 3,92 

- 160 - 26,53 
- 182 - 12,38 
-36 -4,64 

- 153 - 18,13 
-653 - 33,32 
- 329 - 14,56 
- 350 - 16,59 

86 2,04 
-37 - 2,68 

- 168 - 46,80 
- 238 - 11,05 
- 471 - 22,60 

- 98 - 50,00 
- 154 - 6,56 
-101 - 17,53 
- 455 - 10,57 

- 14 - 2,29 
- 857 - 30,29 
-470 - 16,54 

- 71 - 2,66 
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POLILACION DE HECJlO 

MUNICJPIO 1981 

Paterna del Madera ...................... 713 
Penascosa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 543 
Penas de San Pedro ................... 1.735 
Petrola......................................... 1. 284 
Povedilla ........................................ 850 
Pozohondo ................................. 2.267 
Pozo-Lorente ................................. 547 
Pozuelo .......................................... 823 
Recueja, La .................................... 473 
Ri6par ......................................... 1.373 
Robledo ......................................... 494 
Roda, La .................................... 12.287 
Salobre ........................................... 760 
San Pedro ................................... 1.418 
Socovos ...................................... 2.241 
Tarazona de la Mancha ............. 6.011 
Tobarra ....................................... 7.724 
Valdeganga ................................. 2.236 
Vianos ............................................ 550 
Villa de Ves ....................................... 96 
Villalgordo del Jucar. ................. 1.371 
Villamalea ................................... 3.361 
Villapalacios ............................... 1.172 
Villarrobledo ............................. 19.655 
Villatoya ......................................... 252 
Villavaliente ................................... 369 
Villaverde de Guadalimar ............ 798 
Viveros ........................................... 704 
Yeste ........................................... 5.542 
TOTAi.ES .............................. 334.468 

1991 

565 
417 

1.258 
1.052 

755 
1.823 

477 
664 
381 

1.290 
413 

12.938 
639 

1.328 
1.983 
5.747 
7.190 
2.057 

473 
49 

1.217 
3.275 

990 
20.396 

208 
300 
656 
620 

4.431 
341.847 

VARJACIOI\ 

ABSOLLl'J'A % 

-148 - 20,76 
-126 - 23,20 
-477 - 27,49 
- 232 - 18,07 
-95 - 11,18 

-444 - 19,59 
-70 - 12,80 

- 159 - 19,32 
- 92 - 19,45 
-83 -6,05 
- 81 - 16,40 
651 5,30 

- 121 - 15,92 
-90 -6,35 

- 258 - 11,51 
- 264 -4,39 
- 534 - 6,91 
-179 - 8,01 
-77 - 14,00 
-47 -48,96 

- 154 - 11,23 
-86 - 2,56 

- 182 - 15,53 
741 3,77 

-44 - 17,46 
-69 - 18,70 

-142 - 17,79 
-84 - 11,93 

- 1.111 - 20,05 
7.379 2,21 

Lo primero que se comprueba, de forrna ostensible, es que mientrns la 
provincia de Albacete ha incrementado el n(1mero de sus habitantes de 
hecho en un modesto 2,21 por 100, en diez anos, ello se debe al crecimiento 
de la capital y de otras poquisimas localidades, frente al denominador comun 
de un decremento de poblaci6n, en su mayor parte drastico, terrible, en un 
total de 76 municipios. 

El incremento neto de toda Espana fue del 4,47 por 100 en este inter
censal. Todavia aparecen perspectivas demograficas mas sombrias en otras 
provincias; en concreto, 14 provincias espanolas han perdido poblaci6n, 
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mientras que otras 8 mas la han incrementado pero con valores relativos 
inferiores a la de Albacete. Que haya 22 provincias espai\olas en peores con
diciones poblacionales que la de Albacete no nos debe de consolar, es obvio. 
Mas prosigamos. 

En nuestro afan de ofrecer simples estadisticas descriptivas que ayuden 
al lector, como hemos dicho en el apartado preliminar, traemos a continua
ci6n, para que se visualice mejor, la tabla ordenada de porcentajes en que se 
materializa la variaci6n relativa de los 86 municipios albacetenses en el citado 
intercensal 1981-1991: 

RA.NGO Ml'NICIPIO (Vc1 DE VAH.lACIOr-.. 

1 .................... Albacete ..................................................... 16,02 
2 .................... Alcaraz ........................................................ 15,43 
3 .................... Almansa ..................................................... 10,61 
4 ................... Caudetc ........................................................ 7,75 
5 .................... Casas-Ibanez ................................................ 7,16 
6 .................... La Roda ....................................................... 5,30 
7 .................... Hellin ......................................................... 3,92 
8 .................... Villarrobledo ............................................ 3,77 
9 .................... Madrigueras .................................................. 2,04 

10 ................... Balazote ................................. . ................... 0,43 
11 .................... Bonete ....................................................... - 0,87 
12 .................... Elche de la Sierra.............................. .. - 1,89 
13 .................... Navas de Jorquera .................................... - 2,29 
14 ................. Villamalca .................................................. - 2,56 
15 .................... Ossa de Montiel... ..................................... - 2,66 
16 .................... Mahora ..................................................... - 2,68 
17 .................... El Bonillo ................................................. - 3,15 
18 .................... Alpern ...................................................... - 3,22 
19 .................... Tarazona de la Mancha ........................... - 4,39 
20 .................... Hoya-Gonzalo .......................................... - 4,64 
21 .................... Ri6par ....................................................... - 6,05 
22 .................... Fuente-Alamo ........................................... - 6,20 
23 .................... Tobarra ...................................................... - 6,91 
24 .................... San Pedro .................................................. - 6,35 
25 .................... Montealegre del Castillo .......................... - 6,99 
26 .................... Abengibre .................................................. - 7,75 
27 .................... Cenizate ..................................................... - 7,82 
28 .................... Valdeganga ................................................ - 8,01 
29 .................... Albatana .................................................. - 8,64 
30 .................... Barrax ....................................................... - 9,04 
31 .................... Casas de Lazaro ........................................ - 9,25 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1994, #35.



162 

RAN GO MUNICIPIO o/o DE VARIAC!ON 

32 .................... Fuentealbilla .............................................. - 9,43 
33 .................... Alcala delJucar. ...................................... - 10,46 
34 .................... Munera .................................................... - 10,57 
35 .................... Minaya ..................................................... - 11,05 
36 .................... Povedilla .................................................. - 11,18 
37 .................... Villalgordo del JU car .............................. - 11,23 
38 .................... Socovos ................................................... - 11,51 
39 .................... Viveros ..................................................... - 11,93 
40 .................... Higueruela .............................................. - 12,38 
41 .................... Pozo-Lorente ........................................... - 12,80 
42 .................... Fuensanta ................................................ - 13,68 
43 .................... Vianos ...................................................... - 14,00 
44 .................... Golosalvo ................................................ - 14,39 
45 .................... Casas de Juan Nlii'\ez ............................. - 14,55 
46 .................... Lezuza ..................................................... - 14,56 
47 .................... La Gineta ................................................. - 14,84 
48 .................... Perez ........................................................ - 15,22 
49 .................... Villapalacios ............................................ - 15,53 
50. . .. San Pedro ................................................ - 15,92 
51 .................... Robledo ................................................... - 16,40 
52 .................... Ontur.. ..................................................... - 16,54 
53 .................... Lietor. ....................................................... - 16,59 
54 .................... Chinchilla de Monte-Aragon ................. - 17,45 
55 .................... Villatoya ................................................... - 17,46 
56 .................... Motilleja ................................................... - 17,53 
57 .................... Villaverde de Guadalimar ...................... - 17,79 
58 .................... El Ballestero ............................................ - 18,05 
59 .................... Petrola ..................................................... - 18,07 
60 .................... Jorquera ................................................... - 18,13 
61 .................... Alatoz ....................................................... - 18,33 
62 .................... Villavaliente ............................................. - 18,70 
63 .................... Carcelen .................................................. - 18,72 
64 .................... Pozuelo ................................................... - 19,32 
65 .................... La Recueja ............................................... - 19,45 
66 .................... Pozohondo .............................................. - 19,59 
67 .................... Bogarra .................................................... - 19,87 
68 .................... Yeste ........................................................ - 20,05 
69 .................... Paterna del Madera ................................ - 20,76 
70 .................... Molinicos ................................................. - 22,60 
71 .................... Pefiascosa ................................................ - 23,20 
72 .................... La Herrera ............................................... - 26,53 
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RAl\GO i\1t ll\ICJl'!O 

73 .................... Alcadozo ........................................... - 26,69 
74 .................... Penas de San Pedro ............................... - 27.49 
75 .................... Casas de Yes ....................................... - 27,83 
76 .................... Alborea ................................................. - 29,39 
77 ................... Nerpio .............. . .......................... - 30,29 
78 .................... Cotillas ........................ ........ ........... - 33,00 
79 ............... Letur.......................... . ............... - 33,32 
80 ................... Corral-Rubio ....................... - 34,21 
81 .................... Bicnservida ........................................... - 39,88 
82 .................... Ayna ......................................................... - 45,28 
83 .................... Balsa de Yes ............................................ - 46.65 
84 .................... Masegoso ............................................ - 46,80 
85 .................. Villa de Yes ......................................... - 48, 96 
86 ................... Montalvos ................................................ - 50,00 

Claro esta que, a pesar de nuestros prop6sitos exclusivamente dcs
criptivistas, nos acucia la curiosidac.t y quisieramos inclagar en el c61no y en 
el por que se ha llegado, en cada caso, a la situaci6n reflejada. Si suhe la 
poblaci6n de los n(1cleos con varios millares de habitantes. por ejemplo 
;por quc disminuyen Tobarra, Tarazona de la Mancha y Yeste? Y, si toda la 
serrania desciende en poblaci6n 1c6mo se ha producido el curioso y mara
villoso, afiadiriamos (por nuestro amor a la ciudad de los Vandelvira, Sabu
co y Simon Abril) caso de Alcaraz, con cl scgundo porcentaje provincial de 
incremento? Desentrafiar estas cuestiones llenari~l 1nucho espacio, del que 
no disponemos. 

5. Los iJLTIMOS VEINTE ANOS 

La perspectiva de diez aii.os puede no ser definitiva en el analisis pobla
cional, por lo que un periodo temporal de veintc afios afina mejor ]as ten
dencias. Es 16gico. Para indagar en este historial demografico de los (t!timos 
veinte afios vamos a retrotraernos al Censo de 1971. No querernos llenar 
estas paginas con datos de poblaci6n absoluta de cada rnunicipio en los ai\os 
1971, 1981 y 1991, a los que habria que aii.adir los resultados relativcJS inter
decenales; sirnplificariarnos mucho (y ayudaremos mejor al lector interesado) 
si damos a la poblaci6n de hecho de cada municipio en 1971 el indice 100 y 
otorgamos el valor que relativarnente le corresponde seg(m su poblaci6n en 
los aii.os 1981 y 1991. Nos parece que la visualizaci6n de! ritmo poblacional 
se simplifica y es, incluso, mas representativo que !as cifras absolutas. Ade
mas, !as cifras decirnales !as redondearemos a numeros enteros. 
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Incluso podemos ofrecer los datos segun el rango resultante en 1991. Y 
tendremos asi la siguiente tabla: 

INDICES 

RAl\GO MlTNJCIPIO DE 1971 DE 1981 DE 1991 

1. Albacete ....................................................... 100 126 146 
2. Almansa ....................................................... 100 120 133 
3. La Roda ........................................................ 100 105 111 
4. Caudete ....................................................... 100 103 111 
5. Hellin ........................................................... 100 102 106 
6. Villarrobledo ............................................... 100 98 102 
7. Casas-Ibanez ............................................... 100 96 102 
8. Madrigueras ................................................ 100 99 101 
9. Montealegre del Castillo ............................ 100 106 99 

10. Tarazona de la Mancha .............................. 100 101 97 
11. Bonete .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 100 96 95 
12. Villamalea .................................................... 100 97 94 
13. Ossa de Montiel .......................................... 100 95 93 
14. Abengibre.................................................... 100 99 91 
15. Balazote....................................................... 100 89 89 
16. Fuente-Alamo ............................................ 100 94 88 
17. La Gineta .................................................... 100 104 87 
18. Fuentealbilla ................................................ 100 95 86 
19. Alpera .......................................................... 100 87 84 
20. Villatoya ....................................................... 100 100 83 
21. Cenizate....................................................... 100 90 83 
22. Valdeganga .................................................. 100 90 83 
23. Tobarra ........................................................ 100 89 83 
24. Navas de Jorquera ...................................... 100 85 83 
25. Povedilla ...................................................... 100 92 82 
26. Barrax .......................................................... 100 89 81 
27. Albatana .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100 88 80 
28. Villalgordo del Jiicar ................................... 100 89 79 
29. La Herrera ................................................... 100 106 78 
30. Ontur .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 100 94 78 
31. Higueruela................................................... 100 89 78 
32. Minaya ......................................................... 100 86 77 
~. ~~ra ........................................................ 100 86 77 
34. Mahora ........................................................ 100 79 77 
35. Casas de Juan Nunez ................................. 100 89 76 
36. Elche de la Sierra ........................................ 100 77 76 
37. Alcaraz ......................................................... 100 66 76 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1994, #35.



165 

RA\!GO !\1llr\ICJ!'IO I)E 1971 

38. Ri6par ....................................................... 100 
39. Petrola ......................................................... 100 
40. Hoya-Gonzalo ........................................... 100 
41. Alatoz .......................................................... 100 
42. Motilleja ..................................................... 100 
43. Fuensanta ................................................... 100 
44. El Ballestero .............................. 100 
45. San Pedro .................................................... 100 
46. Salohre........... . ........................... 100 
47. Yillapalacios .............................................. 100 
48. Bienservida .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 100 
49. Chinchilla de Monte-Aragon ..................... 100 
50. Carcelen ....................................................... 100 
51. El Bonillo..... . ................................ 100 
52. Viveros.. .. ..................................... 100 
53. Socovos ...................................................... 100 
54. Alcala delJ(icar.. ...................................... 100 
55. Molinicos ..................................................... 100 
56. Lictor ........................................................... 100 
57. Ferez ............................................................ 100 
58. Golosalvo .................................................... 100 
59. Pozuelo ........................................................ 100 
60. Pozohondo................. .. ................. 100 
61. Bogarra ........................................................ 100 
62. Jorquera .................................................... 100 
63. Pozo-Lorente..... .. ......................... 100 
64. Yeste ......................................................... 100 
65. Lezuza .......................................................... 100 
66. Villaverde de Guadalimar ......................... 100 
67. Letur ............................................................. 100 
68. Cotillas ............................................... 100 
69. Alhorea ................... .. ............. 100 
70. Villavaliente .................... .. ............ 100 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77 

Alcadozo .. .. .. .. .. .. .. .. .. ............... .. 100 
La Recueja ................................................. 100 
Corral-Ruhio .............................................. 100 
Casas de Yes .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 100 
Vianos............................................ .. .. 100 
Nerpio....................... .. ... 100 
Paterna del Madera ................................... 100 

Il\l)ICl·:s 

DE 1981 Dr 1991 

79 7'i 
91 74 
76 72 
84 68 
82 68 
79 68 
82 67 
72 67 
78 66 
78 66 

108 65 
79 65 
79 64 
74 64 
73 64 
72 64 
71 64 
80 62 
74 ()2 

T3 62 
Tl 62 
76 61 
75 60 
74 59 
71 58 
67 58 
71 57 
66 'i7 
68 56 
83 ')') 

81 55 
78 'i5 
67 5') 
74 54 
66 53 
80 52 
71 51 
60 51 
71 50 
61 49 
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INDJCES 

RANGO MtTNICTPIO DE 1971 D1: 1981 DE 1991 

78. Casas de Llizaro .......................................... 100 54 49 
79. Penas de San Pedro ................................... 100 66 48 
80. Ayna ............................................................. 100 85 47 
81. Robledo ....................................................... 100 55 46 
82. Pefiascosa .................................................... 100 55 42 
83. Balsa de Ves ................................................ 100 69 37 
84. Masegoso .................................................... 100 68 36 
85. Montalvos .................................................... 100 68 34 
86. Villa de Ves ................................................. 100 55 28 

Asi vemos mejor el ttiste panorama de la demografia albacetense en los 
iiltimos veinte afios. Aunque parezca -y asi es, en la realidad- que la inmen
sa mayoria de los municipios tienen una crisis permanente de despoblacion, 
podemos, no obstante, establecer diversos modelos de comportamiento 
durante la veintena de anos del periodo 1971-1991. A saber: 

a) Modelo, excepcional, de incremento continuado. Solo encontramos 
en este caso los cinco primeros municipios de la lista (Albacete, Almansa, La 
Roda, Caudete y Hellin). 

b) Modelo de subida en 1981 y de bajada en 1991. Este modelo podria 
tener, teoricamente, dos variantes: 

b.l) Que la poblacion en 1991 resultase superior a la de 1971; no 
vemc_>s ningt'1n m11nicipfr_) en este caso. 

b.2) Que la poblacion en 1991 sea inferior a la de 1971 (casos de Mon
tealegre <lei Castillo, Tarazona de la Mancha, La Gineta, La Herrera, Bienservi
da -marcadisimo- y, parcialmente, Villatoya, puesto que su modelo en los 
decenios es de: 100-100-83). 

c) Modelo de bajada en 1981 y de subida en 1991. Hallamos solo cinco 
casos, pero con tres variantes: 

c.1) Que la poblacion en 1991 sea superior a la de 1971 (tan s6lo Villa
rrobledo, Casas-Ibanez y Madrigueras). 

c.2) Que la poblaci6n en 1991 sea similar a la de 1981 (el caso de Bala
zote; indices: 100-89-89). 

c.3) Que la poblaci6n en 1991 sea inferior a la de 1971 (tan s6lo Alea-
raz). 

d) Modelo de decremento continuado en los afios 1981 y 1991. En este 
caso se encuentran el resto de los municipios, es decir, 70. 

En este ultimo modelo hay, matizando mucho, las variables siguientes: 
d.1) Casas de resistencia a la perdida de poblacion; coma ejemplo: 

Bonete (indices de 100-96-95), Villamalea (100-97-94), Ossa de Montiel (100-
95-93), Abengibre (100-99-91) y hasta Balazote (100-89-89). 
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d.2) De fuerte caida en 1981 con cierto "frenado .. en 1991; como ejcm
plo: Riopar (indices de 100-79-75) o Elche de la Sierra (100-77-76). 

d.3) De disminucion contenida en 1981 con fucrte caida en 1991. No 
vemos ejemplos muy claros; se podrian aproximar a este modelo Petrola 
(100-91-74) o Ayna (100-85-47). 

d.4) Pero lo que mas domina es la "caida libre", con fuerte decremento 
en 1981 y un nuevo gran descenso en 1991. Hay muy numerosos casos; por 
lo general las ultimas decenas de la lista, con los lamentables ejemplos finales 
de Montalvos (100-68-34) y de Villa de Ves (100-55-28). 

No sabemos si es casualidad que hayamos encontrado comportamien
tos demogr8.ficos, regresivos, abs<)luta1nente iguales, en cuatro parejas distin
tas de localidades albacctenses; estas son: 

- Cenizate y Valdeganga (indices 100-90-83). 
- Minaya y Munuera (indices 100-86-77). 
- Salobre y Villapalacios (indices 100-78-66). 
- Perez y Golosalvo (indices 100-73-62). 

5. ALGUNAS REFLEXIONES SIN PIANTEAMIENTOS ANALi'nCOS 

Ya dijimos que rcnunciabamos a la exploracion de las causas por las 
que cada uno de los municipios albacetenses ha llegado a la situacion pobla
cional de 1991. Rcmitimos al estudioso a buenos libros sobre la materia, 
escrilos, no hace n1uchos aflos, por especialistas6. Nuestra (1nica ventaja e.s la 
de poseer los datos absolutos y relativos del ultimo Censo de poblacion, el 
de 1 de marzo de 1991. Sin planteamientos analiticos, lanzamos los siguientes 
puntos de reflexion, como simple "rapida ojeada" al citado Censo: 

a) La provincia de Albacete, vasta extension de 14.858 km2 (lo que 
supone el 2,94 por 100 del territorio espaflol), esta poblada por 341.847 habi
tantes (tan solo el 0,87 por 100 de la poblacion espaflola; en 1981, el 0,89 
por 100). La densidad es, pues de 23,01 habitantes/km2 ; esta densidad es tal 
cual (sin variar apenas una decimal la de todo el continente africano. La den
sidad de Espana era en 1-III-1991 de 78,13; la de Castilla-La Mancha: 20,85, la 
mas baja densidad de las 17 Comunidades Autonomas, inferior a la de Africa. 

b) En la capital de la provincia viven el 39,75 por 100 de Ins albaceten
ses (en 1981 eran el 35,02; en 1971 el 27,83). En la capital y otras 4 localida
des con mayor poblaci6n viven el 62,97 por 100 de los albacetenses; en los 

\'id. H.OMERO (J()'\/ZALEZ. J. 1£1 despohlt1ci()J1 de la .lla11cht1 I H1ril11citin de la JX1hlacir!11 de Alliuccte y s11 /m1h/e111{//1eu 
act11ul). 1.E.A. All)Jcete, !Will: 11'1 pp. TJmhil·n. d importante lihni (k DiAZ MARTINEZ. F_ f)e1110i-Vt.!ffu de !<1 pro1'i11Cu1 
de Alhacete_ l3a.1·es para 111ia pla111/i'cacbi11 ecmulmica, 1990: 'i711 pp. (ticm_· d hm1dicap de haher ~ido puhlicado a tan 
s6\o un aflo del Censo decenal de 19911. De igua! forma. c.~ importante e! tr:itamiento pohlacion;tl que ekctl1;1 
SANCHEZ SANCHEZ. J Geo14rq/ia de Alhacl!fe. FaClolt'S de desarml!u ccm1(i111fco de la pm1'1°11cfa y .1·11 euol11nii11 recfente 

l.F.A. Alhacete. 19H2: vol I: 99-2~.1 
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restantes 81 municipios, el 37,03 par 100. En 1971, en !as 5 localidades alba
cetenses mas pobladas vivian el 48,94 par 100 de la poblacion y en los 81 
municipios restantes el 51,06 par 100. Existe una i,imparable' fuerza centripe
ta hacia unas pocas localidades · urbanizadas, mientras que el ancho campo 
de la Mancha, la Manchuela y la Serrania albacetense se despuebla, se des
puebla. 

c) No impiden la despoblacion ni la cercania de la gran urbe ( casos de 
La Gineta o Chinchilla de Monte-Aragon), ni las incipientes celulas pro-turisti
cas imaginadas en torno a algunos parajes (casos de Riopar, Alcala de! j(Jcar, 
Ossa de Montiel) ni los aires manufactureros que surcan el corredor de 
Almansa procedentes de Alicante (solo afectan a Almansa y Caudete, que 
crecen, pero no a Alpera o Bonete). En cambio, la despoblacion aparece, 
con cifras crueles, en pueblos de la Manchuela, de! Sur albacetense, de la 
Mancha albacetense y, asperamente, de toda la Serrania. 

d) Desconocemos los estratos de edades de la poblacion; nos los imagi
namos, sabre todo para estos pueblos con descenso en "caida libre" de! 
numero de sus habitantes: piriimides de poblacion de anormal base minima, 
proporcionalidad exigua de jovenes, alto porcentaje de mayores de sesenta 
anos. Estos componentes abocan, sin paliativos, a la situacion de localidades 
"a extinguir". 

e) El coma pueden subsistir municipios de menos de un millar de habi
tantes es otro ejercicio de imaginaci6n; en ellos se tienen que clar graves pro
hlemas causados par la falta de infraestructuras, de saneamiento, de servicios 
publicos esenciales, de bienestar comunitario ... todo ello conduce a la falta 
de conciencia reivindicativa, la abulia social o la dcscsperanza (la realidad 
constatada en estos pueblos es que en !as calles y plazas hay bares, pero no 
quioscos de prensa ni farmacias; en las casas hay televisores, pero faltan gri
fos de agua caliente o telefonos). Mas, acaso todo esto ;solo ocurre en los 
pueblos de menos de un millar de habitantes? Verdaderamente, estas caren
cias se delatan en localidades con uno, con dos o con varios millares de 
habitantes. Y tenemos coma ejemplo limite un patetico articulo que hemos 
leido ha poco, en el que se demuestra que Villarrobledo (la 4' ciudad en 
numero de habitantes de nuestra provincia, la 13' de la Comunidad Autono
ma y la 270' de Espana), carente de hospital, es la ciudad espaiiola de mas de 
20.000 habitantes mas alejada de un hospital genera/7. Par cierto que, a con
tinuacion, nos enteramos de que la media de camas par 1.000 habitantes es 
en Espana de 4,493, en Castilla-La Mancha de 3,507 yen Andalucia de 3,445 
Clas ultimas Comunidades Autonomas con este ratio); pues bien, en la pro
vincia de Albacete hay 3,204 camas hospitalarias par cada 1.000 habitantes8. 

~ Asociaci6n Pro-Crnnan:a Natural de Villarrobledo: "De tor.la;. !as ciudades espai'lolas <le 1rnls de 20.000 hahitante.~. Villa
nuhledo, la miis akja<la de un hospital". Cen'tlntinu. Villarrohledo. XXVL 1994; 29 y .31 

8 A<;0ciaci6n Pro-Comarca Namm[ de Villarrohledo: "La provincia de A!hacete. de !as que tiene menos cunas de E.~pm1a 
El Hospital de Villam)hledo paliarfa la escasez" Cenl(lnfino. Villarrohle<lo. XXVI, 1991: 33 
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Par mi cuenta anado estos dos datos comparativos: Holanda, 11,5 camas hos
pitalarias por 1.000 habitantes; Alemania: 10,4. 

D Encuadrada la provincia de Albacctc en la Comunidad Aut6noma de 
Castilla-La Mancha (C.A., en lo sucesivo), no podemos por menos que obte
ner algunos datos comparativos. La distribuci6n de los habitantes de hecho 
en 1991 es la siguiente en la C.A.: provincia de Toledo: 29,7 por 100; Ciudad 
Real: 28,4; Albacete: 20,7; Cuenca: 12,2; Guadalajara: 9,0. El indice de mascu
linidad es: en Ciudad Real el 94,44; en Albacete el 98,62; en Cuenca cl 98,89; 
en Toledo el 99,58 yen Guadalajara el 103,68. En el intercensal 1981-1991 la 
poblaci6n de la C.A. se ha incrementado el 1,46 par 100 (3 provincias han 
subido, Ciudad Real se ha estancado y Cuenca ha decrecido -el 4,37 por 
100--) pero el peso especifico de la poblaci6n de la C.A. ha disminuido en 
relaci6n con el total de Espana (en 1981 era el 4,33 par 100; el 4,19 por 100 
en 1991) porque el conjunto de Espana ha crecido el 4,47 por 100. La fuerza 
centripeta de las 5 capitales ha elevado la poblaci6n de las mismas del 19,95 
por 100 de toda la poblaci6n de la C.A., en 1981, al 22,61 par 100 en 1991. El 
total de localidades con mas de 20.000 habitantes, incluidas capitales, es de 
13 (lo que supone el 4,6 por 100 de Espana, que cuenta 284) y la poblaci6n 
de esas 13 localidades supone el 38,56 por 100 de la C.A. (en 1981 habia 12 
localidades, con el 34,24 por 100). En cambio, el n(1mero de municipios con 
hasta 1.000 habitantes cs en la C.A. de 642 (el 70,16 par 100 del total: 915) 
frcnte a 4.964 en toda Espafia (el 61,46 por 100 del total: 8.077); Cuenca y 
Guadalajara, provincias con una densidad de poblaci6n inferior a 12 habitan
tes por km2 • cucntan con 469 municipios de hasta 1.000 habitantcs id 9,4 por 
100 de toda Espana' 

g) Efectuada una muy rapida ojeada a los datcis globales de la Comuni
dad Aut6noma, regresamos a nuestra provincia albacetense, para cerrar estas 
"reflexiones" demogr:ificas. Comprendemos que se nos puede tachar de pesi
mistas, es cierto, aunque no lo sea1nos; pretendcmos ser, simple, ohjetiva
mente, obsetvadores de la realidad. Y la realidad es terca: despoblaci6n del 
territorio provincial y perdida de poblaci6n en ciudades o villas que hace 
150 aiios tenian mas habitantes que ahora, como. por ejemplo, Chinchilla de 
Monte-Aragon: 6.160 (hoy, 3.321), Penas de San Pedro: 6.042 (hoy, 1.258), 
Alcaraz: 5.297 (hoy, 2.987), Pozuclo: 2.258 (hoy, 664). Vianos: 1.632 (hoy, 
473), Villa de Ves: 1.033 (hoy 49). iPara que seguir!9 

Si se nos permitiera, podriamos lanzar esta houtade. hace poco (sep
tiembre, 1994) se celebr6 en El Cairo el famoso Congreso sobre la Poblaci6n; 
dos lineas directrices marcaban las preocupaciones dcl futuro: la superpobla
ci6n y el desarrollo de los recursos. La provincia de Albacete (y algunas otras 
espaflolas, pero e.so no n<>s consuela) es una especic de anti-Congreso de El 

'1 Datos tornado~ dd qul' conccptuamos "primer Ct'n.~o pm\'inda! de pohbci(m", puhlicado en cl !Jo{l'/,-11 (!/i<.:iuf de la l'n>

l'incia d!! Alhacete, n" 44. 5 de junio de 1H40: p. J No lo hcmo.~ \ i.~lo citado por nin;.;lm trntadbta (;_lo h~ihrcmo.~ d<.:~cu

bierto nosotros?J. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1994, #35.



170 

Cairo, pues las lineas iinexorahles? de su futuro son: despoblaci6n de su terri
torio y ... ;arranque de vif\edos! 

En fin, traigamos como colof6n el pensamiento de F. SCHILLER: "A/go 
ha de camhiar, si ha de haher camhio ". 

F. R. de/a T 
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LAS ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SU LOCALIZACION 

EN EL ESPACIO URBANO: ALBACETE 

Por CARMEN GARCIA MARTINEZ 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA Y ORDENACION DEL TERRITORIO 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

1. I.As ACTIVIDADES FINANCIER.(S EN EL ESPACIO URBANO 

I .1. Las entidades f"tnancieras y su papel en la sociedad 
de consumo actual. 

Uno de los rasgos mas caracten.sttcos de la sociedad de consun10 en la 
que vivimos es el crecitniento cualitativo y cuantitativo de los servicios en 
general y, en particular, de los servicios financieros y los seguros, tanto pUbli
cos como privados (Colle! Vidal, A., 1984). Este hecho, que tiene una visible 
expresi6n en la importancia creciente de la aclivitlad financiera en la vida coti
diana, cs una inanifestaci6n m{ls dcl sisten1a econ6111ico que se consolida a 
nivel mundial a partir de la TI Guerra MundiaJ1. 

En este contexto, las actividades y prestacioncs ofrccidas por las institu
ciones de ahurro, <le credito y de seguros se encuentran cada vez m;ls presen
tes en la vida de los ciu<la<lanos. En el caso espafiol, aunque la evoluci6n 
socioecon6mica ha si<lo alga mas lenta que en otros paises del mun<lo occi
dental, es evidente tamhien este camhio comportamcntal en apenas unas deca
das. Sin entrar en la profunda i1nbricaci6n que existe entre cualquier tipo de 
actividad econ6mica y los servicios financieros, nos interesa clestacar el papel 
que estos han adquirido en las economias domesricas. Basta recordar c6n10 
buena parte de los gastos c ingresos familiares es ahora gestionada directan1en
te por las instituciones financieras ( cobro de n6n1inas, domiciliaci6n de reci
bos ... ). A ello se anade la difusi(m entre amplias capas de la poblaci6n del 
empleo de operaciones financieras tales como hipotecas y otros prestamos, 
planes de pensiones, seguros, etc., asi coma las rn(1ltiples posibilidades de sis
temas de inversi6n y ahorro. Todo esto ha contribuido a generalizar el uso de 
)as oficinas financieras de forrna habitual y ha provocado la multiplicaci6n de 
la frecuencia de las visitas a estas empresas. La necesidad de facilitar al cliente 

1 A! quc sc ;1i'laden como otros ra.~go~ detenninantes, la nwcinizaci(m de la agricullur.1. la indu~tria y pane 'k ltJs se1~ 
vicios: d incremento JXlfCL'ntu;il dd capital fiJO frentc al v;1riahle: y la imponancb de! mercadu interno y la valtJra
cibn <le la cbse ohrern como potendalmente con~umidora. !tJ que genera. ~! ~u H:Z, d de.~arrollo de b puhlicidad y 

los medio.~ de comunicacffm de masas (Colle! Vidal. A .. 19.'hl 
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estos desplazamientos ha ocasionado una mayor dispersi6n por el espacio de 
la localizaci6n de los establecimientos que se dedican a tales actividades. A 
este respecto, ya algunos trabajos han puesto de n1anifesto que los camhios de 
localizaciones y la apertura de sucursales por parte de estas empresas no es 
sino una forma de acomodarse a las nuevas condiciones econ6micas -y, pode
mos ai\adir, tambien sociales-2. 

I. 2. Implicaciones espaciales de las actividades financieras 
en e1 marco urbano 

Desde el punto de vista espacial, la incidencia de !as entidades financie
ras en el medio urbano se concreta en la distribuci6n por la ciudad de una 
serie de instalaciones, asi como en la aparici6n de flujos de personas hacia 
ellos. En este trabajo nos centraremos s6lo en las manifestaciones visibles de la 
actividad financiera en el espacio urbano, aunque reconozcamos la existencia y 
la importancia de otra serie de flujos que no pueden ser directamente percibi
dos, como los flujos de capital. 

En !as ultimas decadas, coma consecuencia de los cambios en los habitos 
de vida y consumo, se ha incrementado la presencia de !as oficinas de bancos, 
cajas de ahorros y seguros en los nUcleos urbanos, y sus instalaciones se han 
dispersado por las ciudacles. Al mismo tiempo, en determinados sectores urba
nos se ha producido una polarizaci6n de estc tipo de locales, dando lugar a los 
barrios financieros. Tales centros econ6micos y de negocios, muy conocidos en 
las grandes ciudades, constituyen un fen6meno socioespacioal que se repite 
tan1bien, aunque a menor cscala, en las pequeii.as c~ipitales. 

Este trabajo se centra en !as implicaciones espaciales de la localizaci6n de 
los establecimientos financieros en la ciudad de Albacete. En concreto se quie
re analizar el proceso de difusi6n y !as caracteristicas de la localizaci6n actual 
de la actividad financiera en el nucleo urbano. Por otra parte se pretende eva
luar la importancia de estos establecimientos en un barrio, el que constituye el 
centro comercial. La concentraci6n en eI de actividades de servicios relaciona
dos con !as finanzas contribuye a generar un ambiente especifico y es respon
sable de buena parte de la fisonomia comercial que presenta la zona, ya que la 
especializaci6n en tales servicios es un rasgo caracteristico de los sectores cen
trales. 

La investigaci6n se estructura en tres apartados principales. En primer 
lugar, adoptaremos una perspectiva hist6rica con el fin de conocer la progresi
va formaci6n y evoluci6n de! centro financiero de la ciudad (a partir de! anali
sis de la localizaci6n de !as oficinas bancarias) desde los af\os sesenta, ya que 
anteriormente el nivel de acumulaci6n de estos establecimientos era muy limi-

2 F~~te hecho ha sido analizado por A. Collel Vidal (1984) para d ctso Je las oficina.~ de seguros en Barcelona a mr:dia
dos de la decada de los (X'hcnta. 
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tado. En este sentido podernos afirrnar con Colle! que "la variaci6n de !as 
dimensiones y de la localizaci6n en el area urbana del centro de negocios y 
financiero cs un dato que informa del desarrollo urbano, y que lo trasciende, 
puesto que su irnportancia se halla deterrninada por el influjo dorninante de la 
ciudad en cuesti6n, en una actividad concreta o, de 1nodo general, en el con
texto econ6mico. Su auge, deca<lencia y traslado, suponen unos procesos que 
producen variaciones en el paisaje urbano" (Colle! Vidal. A., 1984, 6)0. 

En segundo lugar, se analizara la distrihuci6n actual de todos los servicios 
financieros, lo que supone, considerar aden1as de los bancos y cajas de ahorros, 
la localizaci6n de las agencias de seguros, actividad intima1nente vinculada al 
sector bancario. En conjunto estos scrvicios constituyen un importante grupo 
dentro de las funciones terciarias caracteristicas de la ciudad. En este punto, 
aprovechando !as posibilidades que se obtienen de la digitalizaci(m de la base 
cartogrifica y de la referenciaci6n en ella de cada oficina rnediante coordenadas 
geograficas, se aplicara un in dice estadistico ( el analisis de vecindad) que pcr
rnita expresar de forrna sintetica la difusi6n espacial de la actividad financiera. 

Finalmente en el (iltimo aparta<lo sc consi<lera la divisi6n en barrios del 
n(lcleo urbano, a fin <le valorar el distinto peso quc en cada uno de ellos tie
nen los servicios financieros. 

1.3. Problemas especificos de esta clase de aniilisis 

Hay una gran variedad de instituciones y agentes del siste1na financiero. 
Entrc los principales po<len1os citar: la Banca oficial, la banca privada, !as cajas 
de ahorro, las cooperativas de cr(~dito y los seguros. La JJanca ojlcial incluye la 
banca central -cl Banco de Espana- y los bancos oficiales que desde 1991 cons
tituyen Argentaria. junto con la Caja Postal. La Banca privada esta constituida 
por bancos industriales y de negocios y los bancos cornerciales. Las Ca;as de 
Ahorros han evolucionado, desde su aparici6n como entidades de caracter 
social y sin <inin10 de lucro, para realizar actualmente las mismas operaciones 
que las demas instituciones financieras. Las Cooperativas de creditu, par SU 

parte, se orientan a las necesidades de financiaci6n de las cooperativas y de 
sus miembros. Muy in1portantes en Espana son las Cajas Rurales, especializadas 
en el mundo agrario. Las G'ompaiiias de Seguros est<in muy relacionadas con la 
l~anca y son ta1nbien importantes intennediarios financieros porque ''canalizan 
los recursos captados con10 primas en una cartera de valores para responder 
de sus obligaciones ante sus asegurados" (Moreno, A. y Escolano, S., 1992, 61). 
Tarnbien hay otros agentes jinancieros corno la Bolsa, !as sociedades y agen
cias de valores (a quienes esta reservado el n1ercado de valores), las socieda
des de garantia reciproca, de credito hipotecario ... , de incidencia espacial mas 
restringida. 

' E~ta situacitln d~ camhio corno ya hl'mos adv~rti<lo, no Sl' prodl!ce UnicamL·nte en b dudad central de hs grandes 

ml'lr(Jpolis, ,sino quc tamhit>n ,sl' m;inifksta en ciudades regionaks yen centros comJ.rcales 
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Para este estudio hemos escogido todo tipo de bancos, las cajas de aho
rros y las comparuas de seguros. Se han quedado fuera del trabajo otros agen
tes financieros por sus limitadas repercusiones espaciales, ante la escasa impor
tancia de este tipo de empresas en una ciudad coma Albacete. Por otra parte, 
algunos otros servicios muy relacionados con las actividades estudiadas, y que 
tambien podrian haber sido incluidos (coma asesorias fiscales o laborales), 
puesto que espacialmente est;ln muy asociados a la localizaci6n de los bancos 
y oficinas de seguros, no han sido considerados por la escasa fiabilidad de su 
censo. 

Las fuentes primarias que se han utilizado incluyen los Listados del 
Impuesto Municipal de Radicaci6n, referidos a 1991, ultimo ano de existencia 
de este gravamen que, a partir de 1992, fue sustituido y englobado, junto con 
otros, en el I.A.E. o Impuesto de Actividades Econ6micas. El interes de tal 
fuente radica en que proporcionaba datos sabre cada uno de los estableci
mientos en los que se ejerce una actividad. Este impuesto lo recibian las corpo
raciones locales por la utilizaci6n y disfrute, para fines industriales y comercia
les, asi coma por el ejercicio de actividades profesionales, de locales de cual
quier naturaleza situados en el termino municipal. El empleo de estos listados 
ha permitido obtener informaci6n sabre el emplazamiento concreto y sabre la 
superficie total ocupada, para el principio de la decada de los noventa. Sin 
embargo, las deficiencias que presentaba obligaron a completar sus datos con 
los que ofrece la propia realidad, a craves del trabajo de campo, mediantc cl 
que se subsanaron los errores o lagunas advertidos en la relaci6n inicial. 

Para conocer la evoluci6n del nll1nero de oficinas bancarias y cajas de 
ahorros, se ha recurrido tambien a una serie de fuentes publicadas. Entre los 
organismos que proporcionan informaci6n sohre las caracteristicas del sector 
financiero en Espana, destaca el Banco de Espana, del que se ha utilizado el 
Boletin Estadistico, para varios anus, y el Consejo Superior Bancario, que publi
ca tambien anualmente el Anuario Estadistico de la Banca privada en Espana. 
Esta informaci6n se completa con la que proporciona la Confederaci6n de 
Cajas de Ahorro (en su Anuario Estadistico de fas Cajas de Ahorro). Tambien 
resulta de utilidad el conocido Anuario de! Mercado espanol, publicado por 
BANESTO. Ofrece desde 1965, cada dos anos, datos referidos a numerosas 
variables socioecon6micas para los municipios que superan los tres mil habi
tantes. 

A fin de precisar el emplazamiento exacto de los distintos establecimien
tos bancarios (informaci6n no recogida en las publicaciones que hemos referi
do) se ha empleado un metodo indirecto, basado en la consulta de las guias de 
telefonos desde 1960. Par ultimo, la entrevista directa con algunos responsa
bles de entidades bancarias en la ciudad, completa la enumeraci6n de medios 
utilizados para obtener los datos necesarios en la investigaci6n. 
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II. LA EVOLUCION DEL EQUIPAMIENTO BANCARIO 

DE LA CIUDAD DE Au!ACETE 

II. l. El marco general: Ias transformaciones del sistema financiero 
a nivel nacional y provincial 

La evoluci6n del equipamiento bancario de la ciudad no puede enten
derse si no es en el contexto del proceso de transformaciones por !as que ha 
ido pasando el sector a nivel nacional e internacional. Aunque se analizara la 
evoluci6n desde el inicio de los aiios sesenta, momenta en que se reorganiza 
el sistema financiero espaiiol con la Ley de Reforma Bancaria de 19624 (vease 
Tamames, R., 1982), nos centraremos en los profundos cambios experimenta
dos por las actividades financieras en las dos ultimas decadas, que son deter
minantes para comprender el panorama actual del sistema financiero y la 
situaci6n tan distinta que presenta en relaci6n a la que existia s6lo unos afios 
atras. 

Algunos acontecimientos de tipo econ6mico (abandono del sistema de 
cambio fijo, influencia financiera del aumento <lei precio del petr6leo o de la 
deuda internacional), o tecnol6gico (introduccion de la informatica y avances 
de !as telecomunicaciones) han afectado a nivel mundial. A esto se aiiade en el 
caso espaiiol las nuevas condiciones que impone la integracion en la Union 
Europea, hecho que ha provocado una adaptacion de las entidades financieras 
nacionales que todavla no puede darse por terminada (vease Moreno, A. y 
Escolano, S., 1992, 62-71). Todo ello se concreta en nuestro pais, a partir de 
1nediados de los aflos setenta, en una scrie de acontecimientos in1portantes 
que afectaran a nuestra organizacion hancaria. Entre los mas destacados pode
mos citar: la incorporaci6n de la banca extranjera al mercado nacional (en 1970 
solo se habian instalado 4 bancos extranjeros con 15 oficinas; las cifras han 
subido, en 1992, a 52 y 120 respectivamente); la eliminacion de las limitaciones 
de !as cajas de ahorros, que han sido asi equiparadas operativamente con los 
bancos; la creaci6n de nuevos bancos nacionales; y la aparici6n de fusiones y 
gru pos financieros ( entre las mas importantes se pueden citar la union de los 
bancos Bilbao y Vizcaya en 1988, del Central e Hispano Americana en 1991 y, 
en la misma fecha, la unificacion de la banca publica con la Corporacion Ban
caria de Espana)'. 

Como resultado de la combinacion de la serie de factores que hemos 
citado, se ha producido a nivel nacional, desde los aiios sesenta, un notable 
aumento de! numero de oficinas hancarias. En las tres decadas pasadas se 
aprecian tres etapas diferentes. Asi, tras una primera fase de evoluci6n positiva 
aunque moderada, el crecimiento se acelera a partir de mediados de los aiios 

4 E;.ta reforma supone, entre otras cosa~, la nacionalizaci6n dd Hanco de Espana y ck la~ enti<ladcs ofkiales de cre
dito. 

'Ha sido cstudiado por Neguerda Mmtinez y G6mez Roldan, 1990 (cit. por .r-..toreno, A. y Esculano. S., 1992). 
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setenta, coma consecuencia de la liberalizaci6n de Ja nonnativa oficialC1 • A par
tir de 1986 el ritmo se detiene, por efecto de las fusiones y absorciones de ban
cos caracteristicas de ese momenta. Este proceso exigi6, en muchos casos, una 
reducci6n de la cantidad de puntos de servicio, a fin de racionalizar la distribu
ci6n de la red de oficinas ante la nueva situaci6n. Por otro lado hay que tener 
en cuenta que el descenso del nUmero de oficinas bancarias nacionales cocxis
te con la apertura de otras por parte de bancos extranjeros, hecho que incide 
en Jas cifras finales. 

Los distintos periodos se aprecian bien en los cuadros que siguen donde 
se recoge por separado Ja evoluci6n de bancos y de cajas de ahorros. En el 
primero se aprecia la progresi6n experimentada a nivel nacional por las ofici
nas bancarias desde 1960 a 1992. Puede comprobarse el extraordinario aumen
to que se produce en la decada de 1970 a 1980, que se manifiesta en una tasa 
de creci1niento anual del 21°/o, cifra n1try superior a la de los de1n<is perio<lu:-:.. 
Por el contrario, en la mistna etapa se produce un descenso dcl n(1n1ero de 
bancos que funcionan en la naci6n, lo que indica clara1nente que la evoluci6n 
de las oficinas se debe a la difusi6n espacial de !as finnas consolidadas. La 
situaci6n cambi6 notablemente en los anos siguientes. De 1980 a 1990 puede 
apreciarse una ralentizaci6n notable en el ritmo de incremento de oficinas (3o/o) 

que coincide con el aumento <lei nUmero de entidades bancarias (con una tasa 
de incremento anual del 5(Vo). 

CUADRO I 
EVOLUCION DEL NUMERO DE BANCOS Y DE OFICINAS BANCARIAS 

A NIYEL NACIONAL (1960-1992) 

Espana N\1 Tota! lncre1nento NQ Total Incn:1ncntci 

Bancos Aun1ento Anual (IJ.11) Oficinas Aumento Anual (o/tJ) 

1960 109 2 697 

1970 111 2 0,2 4.291 1.594 S,9 

1980 105 -6 - 0,5 13.223 8.932 20,8 

1990 154 49 4,7 16.835 3.612 2,7 

1992 160 6 1,9 17.408 573 1.7 

Fuente: CSB 0992). Elab. propia. 

La evoluci6n de las cajas de ahorros a nivel nacional, lleva un rit1no n1as 
regular (!as tasas anuales varian entre eJ 6% y el 8% desde 1960 a 1990), tal 

(i Desde 196.3 b aptTlur..1 <le oficina~ c.'>taha bajo la regulaci{m del Banco <le E.'>pai'la. quc confi.:ccionaha una lbla de 
nlKleo-'> Llonde podian instalarse nuevas sedes hancarias y n.:gbha d sL~tema de adjudicaci(m que, entrtC otr:ts co~;L~. 
<laba preferencia a los hancos locali:.~ y rcgionales t'O su zona de actu;.ici<m La .~itu;Ki(m c;unbb ;1 partir de 1972-
197.3 cuando se inicia \.lnJ poli!ica de lihrc cxpan.~i6n (OliYeras, J., 19K7hJ 
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como se observa en el Cuadro II. El aumento anual del numero de sucursales 
abiertas al publico hasta 1990 ha estado por encima de las bancarias excepto 
en el periodo de 1970-1980. Especialmente la expansion que se produce en la 
decada de 1980 a 1990 es significativa en un momenta en que desaparecen las 
limitaciones al funcionamiento y a la difusi6n de las cajas. 

CUADRO II 
EVOLUCJON DEL NUMERO DE OFICINAS DE CAJAS DE AHORROS 

A NIVEL NACJONAL (1960-1992) 

Espana N' Total lncre1nento 

Cajas Aun1ento Anual (0/o) 

1960 2.837 

1970 5.146 2.309 8.1 
1980 8.197 3.051 5.9 

1990 13.678 5.481 6,7 

1992 14.116 438 1,6 

Fuente: C.E.C.A. 0992). Elab. propia. 

Actualmente las circunstancias estan varian<lo ya que) desde el inicio de 
los noventa, la ralentizaci6n del ritmo de aperturas (de nuevas entidades y de 
oficinas) se deja sentir notablemente. El cambio de coyuntura se aprecia tanto 
en el caso de los bancos coma en el de !as cajas, con tasas anuales que des
cienden a cifras por debajo del 2% en ambos casos (Figuras 1 y 2). 

En resumen, en el periodo que va desde 1970 a 1985 se produce en 
Espana la "bancarizaci6n <lei territorio", en expresi6n de A. Oliveras (1987b), 
resultado de un aumento muy significativo <lei numero de oficinas y de la difu
si6n espacial que ello supone. Desde entonces hemos entrado en una etapa 
diferente, caracterizada par una disminuci6n de la expansi6n de las oficinas 
bancarias, que se acentUa ya en la dCcada de los noventa, tras los reajustes 
producidos por las nuevas aperturas de bancos, aunque la falta de perspectiva 
temporal todavia impide hacer aseveraciones mas precisas. 

En la evoluci6n del sistema bancario a nivel provincial se aprecian las 
mismas etapas que las ohservadas a nivel nacional. En contraste con lo ocurri
do en otras provincias espaiiolas, Albacete se situa por debajo de los valores 
nacionales en cuanto al crecimiento bancario pero, por el contrario, la progre
si6n de las cajas de ahorros hay que situarla por encima de la nacional. Esto se 
debe sobre todo al gran incremento de estas ultimas producido de 1960 a 
1970, es decir a partir de la aparici6n de la Caja de Albacete, en un periodo en 
el que, en pocus aiios, el numero de estos puntos de atenci6n al cliente se 
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multiplica casi por nueve en toda la provincia (dando lugar a una tasa anual 
de! 76%). Esta etapa constituye una clara excepci6n puesto que en el resto de! 
perlodo considerado las tasas anuales tienen tambien unos valores inferiores a 
las medias nacionales. Sin embargo, el mayor dinamismo relativo de las cajas 
de ahorros frente a los bancos que se produce a nivel provincial, diferencia 
este amhito de la media nacional. como puede apreciarse en !as Figuras 3 y 4. 

CUADRO ID 
EVOLUCION DE LAS OFIC!NAS BANCARIAS Y DE CAJAS DE AHORROS 

EN LA PROVINCIA DE ALBACETE (1960-1992) 

Espana N\} Ofic. Total Incremento N" Ofic. 

Ban cos Aument<> Anual (<Yo) Cajas 

1%0 31 7 

1970 46 15 4.8 60 

1980 86 40 8,7 83 

1990 101 15 1.7 119 

1992 102 0,5 123 

Fuente: C.S.B., ( 1992) y C.E.C.A. (1992). Elah. propia. 

II.2. La evoluci6n de las entidades bancarias 
en la ciudad de Albacete 

Total lncretnento 

Aumento Anual (0/o) 

53 75.7 

23 3,8 

36 4,3 

4 1,7 

La evoluci6n de los establecin1ientos bancarios en los ambitos urbanos 
se enmarca en la situaci6n general arriba expresada. En las ciuclades tam
bien se aprecia el n1ismo incremento de los puntos dedicados a oficinas, 
que supera con creces el aumento de poblaci6n. Ejemplo de ello es lo que 
ocurre en el caso de Madrid (vease Gamir Orueta, A., 1987). El cambio de 
hahitos que conlleva el que estas oficinas se hayan convertido ahora en 
·'administradoras de las economias domesticas" (Moreno, A. y Escolano, S., 
1992) suhyace en el aumento de la densidad y de la difusi6n de estos pun
tos de servicios por unos nUcleos urbanos quc, ademJs, se han expandido 
espacialmente de forma considerable. La introducci6n de la informatizaci6n 
de manera generalizada en la actividad hancaria ha reforzado y facilitado 
estos procesos. 
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Figura 3 
EVOLCCION DEL NUMERO DE OFICINAS DE BAl\COS Y CAJAS DF AIIORROS EN ESPANA 
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CUADRO IV 
EVOLUCION DE LA POBLACION Y DEL NUMERO DE OFICINAS 

BANCARIAS EN ALBACETE DESDE 1965 (1) 

Poblaci6n N' N° Cajas Total 

Bancos Ahorro Inst. Finan c. 

1965 74.417 7 2 9 

1975 93.233 11 9 20 

1985 117.126 36 20 56 

1991 135.889 39 33 72 

Fuente: BANESTO, Anuario del mercado espaiiol 1965, 197'), 1985, 1991. I.N.E., Censo de 

poblaci6n, 1960, 1970, 1981, 1991. Elab. propia. 

(1) Lafuente en1pleada excluye las Cajas Rurales. 

Los Cuadros IV y V expresan bien la evoluci6n seguida desde los arms 
sesenta en Albacete7. El notable aumento de las oficinas hancarias, que inclu~ 
yen tanto los bancos como las cajas de ahorros, ha hecho que estos puntos de 
servicios se multipliquen por 8 con respecto al afio origen. Por el contrario, la 
poblaci6n s6lo se ha multiplicado por 1,8. Como puede comprobarse, la deca
da en que se produce el m;iximo crecimiento en general es la que aharca de 
1975 a 1985, observandose una ralentizaci6n en cl ritmo de apcrtura de nucvas 
oficinas desde entonces. 

CUADROV 
INCREMENTO ANUAL, POR PERIODOS, DEL NUMERO DE OFICINAS DE 

BANCOS Y CAJAS DE AHORRO EN LA CIUDAD DE ALBACETE 

BAN COS CAJAS 
0/ii An. %1 An. 

1965-75 5,7 35,0 

1975-85 22,7 12,2 

1985-91 1,0 8,1 

Fuente: RANESTO, Anuario de! mercado esparlol, 196'5, 1975, 1985, 1991. 

TOTAL 
0/o An. 

12.2 

18,0 

3,4 

- Aunquc hemos rl'spctado la fecha de lo;. dL~timn~ Amian'os de! liunesto. tal como se hace en numerosos tralxqos, en 
rcalidad la infonnaci(ln 4uc cada uno de dlo.~ nos proporciona se refiere a un momento anterior. Asl !os Anuarios 

de 1965. 1975. 198'5 y 1991 rccogcn los datn~ ;.ohre la;. oficinas hancarias existentes en I9(l:~. 1973, 1983 y 1990 Los 
dato;. de pohlaci6n hacen referenda a lo.~ Censos mas pr6ximos, es decir. 19(10, 197 0. 1981 y 1991 
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Igual que ocurre a nivel nacional tamhif'n aqul se aprecia el distinto com
portamiento de los bancos y de las cajas de ahorros. En la primera decada (de 
1965-1975) el porcentaje de aumento fue mayor cntre estas ultimas, como con
secuencia de la escasa iinplantaci6n de Jas cajas de ahorros en la ciudad en 
1965 (s6lo dos oficinas)8. Las causas que he1nos citado n1is arriba se unen para 
hacer queen el periodo que se extiende desde 1975 a 1985, cl crecimiento de 
los bancos se acelcre por encima del ritrno de aumcnto de las cajas. Sin embar
go, el camhio de coyuntura, a partir de 1nediados de los ochenta, ha incidido 
mis notablernente en los hancos; su nl1mero total casi no ha variado desde 
entonces (s6lo tres oficinas rnas en este pcriodo). Por su parte, las cajas de 
ahorros, ban continuado. aunquc n1J.s despacio que en la etapa anterior, su 
expansi6n par la ciudad. Comparando esta evoluci6n con la seguida a nivcl 
nacional se aprecia que, en general, las tasas de aun1ento son parccidas en la 
capital, con la excepci6n de! inicio (la prim era n1itad de los scscnta) y dcl final 
del peridodo considerado, con valores mas bajos en el n(1cleo urbano. Por cste 
motivo en las cifras que sintetizan el crecimiento de 1960 a 1991 la ciuchd se 
queda por dcbajo en rnanto al aumento de bancos. 

El numero de oficinas por 10.000 habitantes es significativo de cste cam
bio de situacion, y queda recogido en cl Cuadro VI. Si en 1965 cste indice 
expresaha 1,2 establecitnientos bancarios por diez n1il habitantes, las cifras se 
han elevado hasta 5,3 oficinas por ese 1nisn10 n(1mero de personas. Con10 
puede comprobarse en el cuadro, los dalos en la ciudad de Albacete son simi
lares a los obtenidos a nivel nacional. 

CUADRO VI 
EVOLUCJON DEL N° DE OFJCINAS BANCARIAS POR 10.000 HABITANTES 

EN LA CIUDAD DE ALBACETE Y EN ESPANA 

BA~COS 

Ban./Hab. 

1965 0.9 

1975 1.2 

l985 3.1 
1991 2,9 

CAJAS 

Caj./Hab. 

0.3 

1,0 

1.7 

2.4 

TOTAL 

Of.!Hab. 

1.2 

2.1 

4,8 

5.3 

ESPA"A 

1, 1 

2.1 

4,3 

4,2* 

Fuente: BANESTO, Anuario de! n1ercado espafio/, varios aflos. Moreno. A. y Fscolano, S., 

1992. 

* La cifra se refiere a 1989. 

K Se calculan la ta~a.~ a p;1rtir de 19(1'), p(1r nu pnJdudrsc de~de 1960 \Jrian(·m en e! nl1mero de ,1fidn;1.~ hanrana~ l'Il Li 
dutbd. Hay que recordar tamhK'n lJLK' d camhio de fuente da lugar a pequeib.~ variariont:s en las cifrn~ ohtenida~. 
en mucho.~ caso~ dehi<las al <listinto momento cen.~;il empkado 
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Podemos resumir la evoluci6n a nivel nacional, provincial y local que 
hemos comentado, con los n(1meros indices recogidos en el Cuadro VII, que 
sintetizan el incremento del volumen de oficinas desde 1960 a 1992. 

CUADRO VII 
EVOLUCION DEL NUMERO DE OFICINAS BANCARIAS Y DE CAJAS 

DE AHORROS 1960-1992. NLIMEROS INDICE 0960~100) 

Bancos Cajas de Ahorro 

1960 1992 1960 

ALBACETE' 100 557 100 
PROVINCIA 100 329 100 

ESPANA 100 645 100 

Fuente: C.S.B, (1992) y C.E.C.A.,(1992). Ebh. propia. 

•Las cifras de Alhacete se refieren a 1991. 

1992 

1.450 

I.757 

498 

Total 

1960 

]{)() 

!00 

100 

1992 

756 
S92 

570 

Como puede comprobarse, si se ton1a como base 100 la situaci6n en el 
ai\o 1960, las cifras que alcanza la provincia en cuanto al n(1mero de bancos 
suponen solo alga mas de la mitad de las nacionales (329 frente a 645 respecti
vamente). Esta se ve compensado con el gran aumento de las cajas de ahorros, 
lo que hace que en la cifra final (que resulta de la adici6n de bancos y cajas) la 
provincia pueda situarse algo por encitna de la n1edia nacional. En cuanto a la 
capital, tambien aqui la cifra total de la ultima columna (756) es superior a la 
alcanzada a nivel nacional (570) debido a la notable evoluci6n de las cajas de 
ahorros en la ciudad de Albacete. En el caso de los bancos el numero indice 
sigue siendo inferior al nacional debido a la debil tasa de crecimiento que se 
produce al principio de los ai\os sesenta que, aunque luego se recupera, incide 
en el resultado final. Sin embargo se aprecia la difercncia con el resto de la 
provincia porque es muy superior la importancia de las oficinas bancarias 
(Figura 5). 

En resumen, en la ciudad de Albacete se aprecia una evoluci6n positiva 
de las oficinas bancarias desde los aflos sesenta, en consonancia con lo que ha 
ocurrido tamhien a nivel nacional. Asimismo resulta evidente que el con1porta
miento de la Banca privada no es exactamente igual al de los otros componen
tes del sistema financiero: cajas de ahorros y cooperativas de credito. Al diferir 
los objetivos y funcionamiento de cada uno de ellos, tambien son distintas las 
politicas de expansi6n urhana que practican (el n(1mero de establecimientos en 
cada ciudad) y las pautas de localizaci6n concreta dentro del nucleo urbano, 
coma se puede apreciar en el analisis detallado de este aspecto en los aparta
dos que siguen. 
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FiguraS 
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11.2.1. La polarizaci6n de la actividad flnanciera en el centro 
urbano en los aftos sesenta 

El af\o 1960 supone una ruptura con el periodo anterior y el inicio de 
una nueva etapa por varias razones. Par un lado, porque desde entonces sc 
produce un cambio de situaci6n socioecon6mica a nivel nacional, a raiz de las 
nuevas condiciones que introduce la aplicacion de! Plan de estahilizacion de 
1959. Por otra parte, en el caso concreto de Alhacete, porque a partir de este 
afio aparece una entidad financiera, que llegara a tencr gran importancia en cl 
subsistema econ6mico local, cuya sede se encuentra en la ciudad: la Caja de 
Ahorros Provincial, hoy convertida en la mas extenclicla de estas empresas. 

No fue esta la primera iniciativa para crear una instituci6n de ahorro 
local, pues ya en 1905 apareci6 otra, la primera Caja de Ahorros que tuvo 
Albacete, promovida y patrocinada cntonccs por la CJ.rnara Oficial de Con1cr
cio e Industria9. Esta pritnitiva Caja se integr6 posteriormente (en 1910) en el 
Banco de Alhacete, fundado en ese rnornento igualmcntc bajo cl patrocinio de 
la Camara. La vida de esta otra entidad financiera no fue 1nuy larga tan1poco, 
ya que en 1921 decidi6 ceder todos sus negocios al Banco Central. Desde 
entonces y hasta 1960 otras cajas actuaron en la ciudad, como la Caja Regional 
Murciana-Alhacetense de Prevision Social'" o la Caja Caja de Ahorros de Valen
cia (con sucursal en la capital desde 1940). 

En 1960 la ciudad tenia una extension m;\s reducida que la actual. No 
habia alcanzado el limite impuesto por la carretera de circunvalacion. especial
mente en el sector sureste de la ciudad; estaba sin cornpletar la edificaci6n en 
torno al Parque de Abelardo St'inchez, y tan1bif'n la zona clescle este espacio 
verde hasta la Feria. Entonces era 1nuy notoria la segregaci6n espacial entre los 
hahitantes del ''interior" urbano y los de la periferia constituida por una corona 
de barrios instalados mas alla del cintur6n de circunvalaci6n, donde se aloja
ban mas de la dCcin1a parte de los vecinos de la ciudad y cuyas caracteristicas 
socioecon6micas resultahan netamente diferentes con respecto a los <lei centro. 
En el Albacete de esta epoca, con apenas 74.000 vecinos y un tamano peque
fio, no es extrafio que se configure un (1nico polo financiero y administrativo, 
como puede comprobarse en los n1apas que siguen. 

La localizacion de los bancos (Mapa 1) es bien expresiva de la uhicaci(m 
del "centro"' de la ciudad, en ese momento muy polarizado en la Plaza del 
Altozano (entonces Plaza de! Caudillo), lugar donde se encontraba el Ayunta
miento de la ciudad. Efectivamente, los seis bancos instalados en Albacete se 
localizan en los alrededores de este lugar, en su mayor parte en !as calles que 
desembocan en la plaza (Martinez Villena, Marques de Molins y Pasco de Jose 

'1 La C{unara, creada en 1899, tll\'(J un papel mu~ adivo en b promrn i{m de actividade~ el'on(miit a~ e~pel'ialmenle en 
los primero~ aflos del siglo. un momento e~peci;ilmenk dinJmico 1x1ra la ciudad (v0:ise TORRES <JONZALEZ. c;., 
1984). 

in Enti<lad dt' b qut· .~e origin;1ri;t b Ciia de Ahorro~ de Murcia. pcro no la de t\lhacl'\c. 
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Mapa 1 

•. LAS OFICINAS DE LOS IJANCOS EK 1960 

Totnl 6 Eslab 
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LAS OFICil'iAS Mapa 2 , DE LAS , CAJAS DE A HORROS El\ 1960 

Total: 2 Estab o o.lo -•• o.Jio5 1 
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Antonio, hoy de la Libertad), hacienda que a la funci6n de centro administrati
vo, se una la de Unico centro financiero. El Banco de Espana instalado en un 
edificio de Madariaga inaugurado en 1936, se encuentra muy pr6ximo a la 
Casa Consistorial, precisamente en la calle Martinez Villena, que constituye el 
eje que comunica esta plaza con otro centro simb6lico de la ciudad, la cate
dral. En cuanto a la Banca privada, en 1960 se encuentran representadas en 
Alhacete algunas de las m:is antiguas y tradicionales instituciones financieras 
nacionales como el Banco Central, el Banco de Bilbao, el Banco Espanol de 
Credito11 , el Banco Hispanoamericano y el Banco Mercantil e Industrial. Esta 
(1ltima entidad ya ha desaparecido, al ser absorbida en 1977 por el Banco His
panoamericano. Pero las restantes sedes permanecen aUn y algunas de ellas 
poseen las edificaciones mas caracteristicas del centro de la capital. Su eventual 
modificaci6n ha afectado a aspectos importantes de la imagen de esta zona. Un 
ejemplo de ello es la polemica desatada cuando se produjo la renovaci6n de la 
oficina principal del Banco Central que forma parte de la plaza del Altozano. 
La constn1cci6n de un pesado bloque recuhierto de marmol negro impact6 
vivamente a los vecinos por el gran contraste que se producia con el entorno 
inmediato. Pacas anos despues la empresa se vi6 obligada a cambiar la facha
da del banco sustituyendo el color negro de su paramento por otro blanco, 
mas acorde con el conjunto de edificios que lo rodea. Por el contrario, el 
inn1ueble que ocupa la scde central del Banco Fspai1ol de Credito se ha con
scrvado y constituye uno de los mas significativos y hcrmosos ejemplos de los 
modelos de construcci6n de principios de siglo. 

En cuanto a las cajas de ahorros (Mapa 2), en el periodo que comenta
mos s6lo se encuentran en la ciudad la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Valencia, ya bien arraigacla, y la joven Caja de Ahorros Provincial de Albacete, 
cuya oficina principal se inaugura en mayo de 1960. La primera de ellas se 
localiza en Marques de Molins, en otra edificaci6n singular que forma un ar1no
nioso conjunto con la del Banco Espanol de Credito. Por su parte la caja local 
aunque no se encuentra en ninguna de las vias que desembocan en la plaza 
del Altozano, tampoco se aleja mucho de este lugar (se instala en la calle Isaac 
Peral), 

Esta situaci6n se mantiene en la primera parte de la decada. En 1965 es 
pr6.cticamente la 1nisma; s6lo hay que afiadir dos nuevas inauguraciones, la de 
la sucursal del Banco de Santander y la apertura de la Caja Rural. 

11.2.2. El inicio de la difusion espacial de la actividad bancarla 
a mediados de los setenta 

Como puede verse en los mapas (n(1meros 3 y 4) que se presentan, el 

i 1 En est<1 kcha d Banco Espanol de Crfdito yJ. contJ.bJ. con una !ocalizaci<in m{1s, dedic<1da ;1 central contahle, en b 

ca!le Abelardo S{mche1., hoy calle dd Ro.~ario. mantenida hasta fech<1 redente. 
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panorama ha cambiado notablemente diez ai\os despues. En esta etapa el 
nU.mero de oficinas bancarias ha aumentado de fonna importante. En conjunto, 
en el momenta censal se han contabilizado trece bancos y once cajas de aho
rros, a las que se debe anadir las sedes de la Caja Rural y de la Caja Postal. Un 
total de veintiseis oficinas cuya distribuci6n en el espacio permite seguir sefia
lando la ubicacion del centro financiero y administrativo en torno a la plaza del 
Altozano, aunque ya se ha producido una incipiente dispersion espacial de las 
entidades financieras. 

El comportamiento de los bancos es bien significativo. Estas instituciones 
mantienen la pauta de localizacion que hemos explicado para el ai\o 1960, 
pero acentuandose la tendencia a situarse en los calles aledai\as al Altozano, 
especialmente en el eje Marques de Molins-Tesifonte Gallego. En este momen
ta a los bancos ya instalados en la etapa antes comentada hay que ai\adir la 
apertura de la sucursal <lei Banco de Vizcaya inaugurada en 1971, la <lei Banco 
Popular Espanol 0973), el Banco Catalan de Desarrollo", asi como las oficinas 
del Banco de Albacete. Esta ultima entidad se habia creado en 1943 con el 
nombre de Banco de Ubeda, pero en 1967 cambio su nombre adoptando el 
mismo que el de la institucion desaparecida a principios de siglo. Es el (mico 
banco cuya sede principal se encuentra en la capital. Ademas en la fecha cita
da contaba con dos urbanas mas, hecho que lo convierte en la Unica institu
cion bancaria con oficinas dispersas por el ensanche de la ciudad, tal como se 
aprecia en el Mapa 3. 

Por su parte las cajas de ahorros continuan su politica de expansion, 
extendiendose por el nucleo urbano (Mapa 4). La Caja provincial ha abierto 
cntre 1965 y 1975 ocho oficinas urbanas, que han ido ubic\ndose por los sec
tores mas poblados del denominado ensanche de la ciudadU. En cuanto a la 
Caja de Valencia habia inaugurado tambien una sucursal en 1970, en la calle de 
la Feria, con lo que ya eran dos los puntos de servicio de esta entidad. 

Las oficinas de la Caja Postal, en la Plaza del Caudillo, y la de la Caja Rural, 
algo mas alejada del centro financiero, pues se ubicaba en la confluencia de la 
calle Mayor con la del Tinte, completaban la situaci6n en el ai\o de referencia. 

11.2.3. La aparici6n de subcentros f"tnancieros: la difusi6n de las of"tcinas 
bancarias en 1985. 

La etapa de expansion del numero de oficinas bancarias que supone la 

12 Se trata de LmLl instituci6n creada en 1964, con un capital social de dosciencos millones de pe.~eta.~ queen 1986 cam
biaria su nombre por el de Hane Catala de Credit (CSB, 1992) 

1-'1 El ritmo de apertura de oficina.~ <le la Caja de Ahorros l'rovinual h;:i .~i<lo el siguiente: 1969: in:.rnguraci6n deb Urba
na n" I (Francisco Pizarro. 'iO). 1970: llrhana~ nQ 2 y 3 (Isabel la Cat{i\ica, 38 -ofidna que luego camhiaria de uhica
ci6n a otro local de la mi.~m;i. calle- y Arquill'cto Van<lelvira, 191. 197L Urh:_m;1 nQ ·i en la Avda. H.odriguez Acost;:i, 
~1n, hoy Avda. <le Espaiia). 1972: l:rhana n" 5 (Serrano Ak{1zar, 21, hoy calle Bai'l.os). 1973: t:rhana n" 6 (Plaza de 
Mateo Villora, s/n, actualmenk Plaza de la.;, Carretas). 1974: Urhanas n~ 7 y H (en el Pa~eo <le jo_;,C Antonio, 11, 
actualmente l'aseo de la Liherta<l, y en Lope <le Veg;i.. s/n). 
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Mapa3 
LAS OFICIKAS DF LOS BA>JCOS EN 1975 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1994, #35.



192 

Mapa4 

LAS OFICINAS DE LAS CAJAS DE AHORROS EN 1971 

M olf5 l 
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decada transcurrida entre 1975 y 1985 se manifiesta bien en los Mapas 5 y 6, 
que muestran la situaci6n de este proceso en la mitacl de los aflos ochenta. En 
ellos se aprecia el notable aumento de oficinas bancarias producido desde 
mediados de la decada anterior. En total se han censado para ese momento un 
total de 57 establecimientos, de los CLiales 32 corresponden a bancos, 20 a 
cajas de ahorros, y se completa el total con 5 oficinas de otras entidades (Caja 
Rural y Postal). 

El numero de bancos ha aumentado espectacularmentc desdc 1975. Se 
debe tanto a la introducci6n de nuevas firmas bancarias, con10 a la apertura de 
sucursales por parte de las ya instaladas en la capital desde anos atras. Entre 
las primeras se encuentra el Banco de Madrid 0975), el Banco Exterior de 
Espana, el Banco de Credito Comercial y Citibank Espana que abren sus puer
tas en 1976 ( este ultimo con un nombre dis tin to); el Banco Industrial del Mcdi
terrJ.neo, el 13anco de Fo1nento y el Bancu General llegarun en 1978; al a11.u 

siguiente se inauguraron las sucursales del Banco Comercial Espaflol y el 
Banco Urquijo; en 1980 el Banco de Comercio y el Banco Atlantico, y en 1981 
el Banco Zaragozano. 

Por su parte, otros bancos han ampliado el nlln1ero de sucursales, con10 
el Banco de Bilbao, el Central y el Hispanoamericano, con dos nucvas oficinas; 
aunque menos dinamicos, tambien el Banco Espanol de Credito y el Banco de 
Vizcaya abren cada uno de ellos un nuevo local. En cuanto al Banco de San
tander en 1985 cuenta con dos oficinas, pcro no sc conscrva la prin1itiva locali
zaci6n. Tambien ha cambiado el Banco Popular. La politica de localizaci6n de 
sucursales tiene los mismos condicionantes para todas las empresas, observJ.n
dose una tendencia a la sucesiOn o sustituciOn de firmas fin;incier;is en los n1is
mos locales. 

En definitiva, tal y como se muestra en el Mapa 5 la distribuci(m espacial 
de los bancos permite establecer claramente el nuevo eje financiero de la ciu
dad en la calle Tesifonte Gallego-Marques de Molins, que, a partir de la Plaza 
del Altozano, se contin(1a por el Paseo de la Libertad. Incluso se aprecia la apa
rici6n de un incipiente subcentro financiero en torno a la Plaza de Isabel 11, al 
localizase alli varios establecimientos bancarios. La proliferaci6n de sucursales 
hace que los locales dedicados a esta actividad se extiendan ta1nbien por otros 
puntos de la ciudad, aunque esta claro que si la instituci6n financiera s6lo est5 
representada en Albacete por una (1nica sede principal, Csta sc sitUa en el eje 
preferente antes citado. 

Las cajas de ahorros continllan, a su vez, con su politica de dispersiOn 
por el n(1cleo urbano. En estas fechas son ya trece las oficinas de la Caja de 
Ahorros Provincial (cuatro n13.s que en el momento antcrior)14 . Por su partc la 
Caja de Ahorros de Valencia cuenta con siete puntos de atenci6n al pUblico 

1 •Las Urbana~ n" 9 y 10 en las calles Torre.~ Quevedo y Migud Ser.et Oa primer,l .~un1r.~;LI qul· .~;dta b lxtrrt;'ra ~k cir
cunvalaci6n y se instala en d barrio dd Pilar), a1'>i como la qut: sc cncucntra en d Mercado de Villaccffada. y hi 

Crhana nQ 12 en Jose bbert, en la nueva zona del barrio <le San Ant(m 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1994, #35.



194 

Mapa5 

LAS OFICINAS DE LOS BA"COS EN 198'; 

Total: 32 Esta b. 
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Mapa6 
LAS OFICINAS DE LAS CAJAS DE AllORROS EN I 985 
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(cinco mas que en la etapa preccdente). Puede apreciarse en el Mapa 6 la difu
si6n de estas sucursales por las zonas inas densa1nente pohladas de la capital 
(el llamado ensanche denso), incluso se ha saltado ya la barrera de circunvala
ci6n y se ha establecido una oficina en el barrio de San Pablo. La plaza de Isa
bel II en el sector nortc de la ciudad, aparece tamhiCn co1no una zona de 
atracci6n para la instalaci6n de este tipo de negocio. Se trata de un lugar de 
confluencia de varios ejes, en cuyas proximidades se ubican gran cantidad de 
aln1acenes y empresas, en torno al deno1ninado barrio de la Industria. 

II.2.4. La localizaci6n bancarla en la ciudad en 1991 

La evoluci6n que acabamos de esbozar nos pern1ite llegar a la decada de 
los noventa, momento en que se ha censado un total de 75 establecimicntos 
financieros en el cspacio urbano (Mapa 7). De ellos 37 son oficinas bancarias. 
La comparaci6n de las firmas presentes en el momenta actual con las existen
tes en el a:fio 1985 permite apreciar algunas diferencias. Las n1as significativas 
se refieren a la apertura de nuevas sucursales por parte de entidades ya instala
das en la ciudad (como el Banco Atlantico, el Central, el Santander o el Hispa
noamericano); a los cierres de otras (es el caso del Banco de Credito Comcrcial 
o el Banco General); a la instalaci6n de nuevas firm;is financieras (como cl 
Banco de Sabadell y el Intercontinenta\J, y sobre lodo la ampliaci6n de la red 
de oficinas del Banco de Madrid. Ademas en 1988 se ha proclucido la fusion de 
los bancos de Bilbao y Vizcaya. 

Todas las transforn1aciones que sc produccn confinnan la importancia de 
los alrededores de la Plaza dcl Altozano y del eje financiero de la ciudad que 
ahora se contin(1a claramente desde el paseo de la Libertad por Marques de 
Molins y Tesifontc Gallego hasta la plaza de Gabriel Lodares. Tambien se afian
za la presencia de un subcentro en torno a la plaza de Isabel II". El resto de 
los bancos se localizan por las zonas mJ.s densas de la ciudad, apreci3.ndose 
tambien la progresiva aparici6n de oficinas en calles como Maria Marin y 
Arquitecto Vandelvira, esta (1ltima autentico eje del llamado ensanche denso de 
la ciudad (Mapa 8). Hay que advertir que la reorganizaci6n de sucursales que 
se produce posteriormente al momento censal como consecuencia de la adap
taci6n de la antigua red de oficinas de los bancos Central e Hispanoamericano 
ahora fusionados, ha hecho desaparecer algunas de estas urbanas, fen6meno 
que se repite en el sector de Isabel II y Arquitecto Julio Carrilero. 

La politica de dispersion de las cajas por el casco urbano, mantenida 
desde los anos sesenta, ha dado lugar en la actualidad a la distribuci6n que 
presentan1os en el Mapa 9, clararnente difcrente del con1portan1iento espacial 

l'i Otra pbz;1. t'~ta vez b de Benjamin l'aknda. st· kL con!lgurado j)().~teriormentc como un lug;1r Jondt' se instalan 

vario.~ hanui_~ 
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Mapa7 

LOCALIZAC!ON DE RANCOS Y CAJAS DE AHORROS EN LA CIUDAD DE ALBACETE EN 1991 
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Mapa8 

LAS OFICINAS OE LOS BANCOS EN 1991 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1994, #35.



199 

Mapa9 

LAS OFICINAS DE LAS CAJAS DE AHORROS EN 1991 

Tola!: 37 Eslab km• 
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de los bancos. Las dos cajas de 1nas antigua instalaci6n son las mas extendidas. 
En el mo1nento censal la Caja de Ahorros Provincial tiene, adcm8.s de la oficina 
principal, otros veintid6s puntos de asistencia al pl1blicol6, La Caja de Ahorros 
de Valencia, con ocho sucursales adem3.s de la sede central, sigue en importan
cia en cuanto a puntos de servicio. Una novedad con respecto a ctapas ante
riores es la introducci6n de nuevas instituciones de ahorro (Caja de Ahorros de 
Cuenca y Ciudad Real, Caja de Toledo y Caja Madrid), gue siguiendo !as mis
mas pautas espaciales que hemos comprobado en otros casos) se localizan en 
!as proximidades de la plaza de! Altozano. La constitucion de la nueva Caja de 
Castilla-La Mancha gue aglutina las anteriores cajas provinciales de la region, cs 
un hccho reciente que sin duda tendra tan1biE-n repercusiones espaciales. 

La rcalizacion de cuatro cones temporales a lo largo de! periodo estudia
do ha posibilitado prescntar la imagen de la localizaci6n espacial de esta activi
dad en cada afio considerado. Cada una de ellas no es sino una instantanea en 
un momenta concreto, quc esta justificado porque se pretende explicar los 
procesos generales. El caracter estatico de este procedimiento puede hacer 
olvidar que precisamente la cvoluci6n del sector se ha caracterizado por su 
enonne dinamisrno. La necesidad de adaptaci6n a unas condiciones ca1nhian
tes, ha determinado tambien una importance movilidad de los locales y de !as 
empresas en esta ltltima etapa posterior al momento censal. 

En resumen, en las Hneas precedentes se ha con1probado la evoluci6n 
del centro bancario de la ciudad) desde los a1los sesenta en que se concentrJ 
en torno al reducido espacio gue marca la actual plaza del Altozano, hasta el 
mon1ento presente en que la expansi6n del sector ha ocasionaclo la amp\iaci6n 
progresiva de este centro y la aparici6n de un claro eje financiero que se 
extiende desde el Pasco de la Libertad hasta la plaza de Gabriel Lodares. Inclu
so se apunta la aparici6n de varios subcentros, con una pequei\a agnlpaci6n 
de este tipo de servicios en la plaza de Isabel II y, en menor medida, en !as 
proximidades de la plaza de Pablo Picasso. 

La dispersion de estos locales por el nucleo urbano se debe fundamental
mente a la difusi6n de !as sucursales de !as cajas de ahorros ( especialmente la 
de Albacete y, a continuacion, la de Valencia). En el caso de los bancos, la 
mayor parte de las firmas presentes en la ciu<la<l tienen pocas oficinas (!as mas 
importantes en el momento ccnsal s6lo llegaban a seis establecimientos.), por 
lo que su reparto es mas li1nitado, primanclo la ubicaci6n asociada al eje finan
ciero de la capital. 

H' Do.~ de dlo~ son .~{1]0 c1jero~ aut,·1m:1tico.~ localiwdo~ en la estaci6n de autohuses yen el !\.lercado dt· Vilb(err;1d;1. 
d 111:1~ imrort;1nte dl· l;1 dudad. Otrn de la.~ otkinas. b l lrhana n" 1:1 .~e etKUentra en el poligono indu~lrbl Cimr'i. 
lbno, ror lo que ~u locdi7:Ki{in queda fuua de la znna qul' presentamos. ya que s{)]o se ha induido en el trahaio el 
lin1ite (k .~uehi urh;trn)_ l.;t~ .~11n1r~;1\e~ nuev;1.~ se ltic1lizan asi: l'rhana n" 14 en el Altozami: n" ]')en PJ.dre Damian. 
1: nQ 16 en Ro~ario. "7.'1: n" 17 en Ramhn Mern:•ndez l'idal, 4:1: n" 18 en b ca!le La Roda. 18: nu 19 ,.n llern1;mo~ f:iln'i. 
9: n" 21 en Donbio Gu:1rdiola. 48 y n" 22 l'n llermano.~_lim0nez. :\0. 
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lII. EL COl'IJUNTO DE LOS SERVICIOS FINANCIER OS 

EN IA CIUDAD AcnJAL 

El analisis de la localizaci6n de las oficinas bancarias ha posibilitado por 
si solo definir la ubicaci6n, el desplazamiento y ampliaci6n del centro financie
ro de la ciudad en los (iltimos afios. La considcraci6n a partir de este mon1ento 
de las oficinas de seguros permite hablar del grupo de los servicios financieros. 

III.l. Las oficinas de seguros en el espacio urbano 

Las oficinas de seguros desempefian tambiCn un importante papel corno 
agente financiero. Visualmente tienen menos influencia en la configuraci6n del 
paisaje comercial de la ciudad ya que suelen ocupar locales mas reducidos y 
muchas veces situados en pisos dedicados a oficinas. Por el contrario las sedcs 
bancarias son mas amplias, se ubican en planta baja al alcance del peat(m, 
siempre en locales donde se repite la imagen de la empresa y, en el caso de 
las oficinas principales, pucden ocupar incluso edificios cornpletos. Sin embar
go, para analizar el papel de los servicios financieros no puede olvidarse la 
localizaci6n de las agencias de seguros, muy relacionadas con la de los hancos 
en general. 

En los l1ltimos aflos las entidades de seguros tan1bien ban cxpcrin1cntado 
un fen6meno de expansion espacial a fin de captar mas clicntcs. Ahora bien, 
como para el desarrollo de este tipo de negocio no es tan necesario el contacto 
mantenido con la clientela, su difusi6n ha sido mas lin1itada que en el caso de 
los bancos (Moreno, A. y Escolano, S., 1992). Hay quc destacar tambien la 
movilidad empresarial del sector, somctido a recientes procesos de fusiones e 
integraciones que hacc que esten ca1nbiando mucho su nlln1ero y caracteristi
cas. Los datos con los que se trabajan corresponden a la situaci6n en 1991 y se 
han presentado en el Mapa 10. 

Se aprecia que las pautas de localizaci6n de los seguros guarda similitu
des con las de las oficinas bancarias, ya que predomina una localizaci6n cen
tral. Sus oficinas Se hallan mas extendidas dentro del denominado barrio Cen
tro, organizado en torno al eje Marques de Molins-Tesifonte Gallego y las prin
cipales calles que lo cruzan y que incluye tambien otras vias adyacentes (partc 
de la calle del Rosario, entre otras). En este sector se aprecia una perdida de la 
funci6n residencial, en favor de la funci6n ccnnercial y de servicios. La existen
cia de numerosos bloques de pisos dedicados en exclusiva, o de forma predo
minante, a oficinas, es expresiva de la concentraci6n espacial. En ellos, (en su 
mayor partc en localizaciones pr6xin1as al eje central pero sin formar parte de 
el) se instalan bucna parte de las oficinas de seguros. Fuera de esta zona, se 
reduce considerablemente el nUmero de locales dedicados a esta activi<lad. 
Aparte de algunos casos dispersos en el ensanche denso, lo mas destadado es 
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la existencia de pequeflas aglomeraciones en torno a la plaza de Isabel II y al 
principio de la calle de la Feria. 

III.2. El equipamiento financiero como parte del equipamiento 
de servicios de la ciudad. 

A la hora de clasificar a los establecin1ientos bancarios. poden1os esti1nar 
como A. Gamir 0 987J, quc cstc tipo de ncgocio ha oscilado cntrc una consi
deraci6n como oficina -entendiendo por tal, aquel "local o estahlecirniento 
cuyas funcioncs son la gcsti6n y to1na de decisioncs dcntro de la en1presa" 
(ib., 93)- o co1no servicio personal. Si en algunos n1on1entos ha prin1ado el pri
mer significado, cac\a vez aparece mas claramente quc hoy en dia se trata de 
un estahlecimiento que ofrece servicios personales. La raz6n funda1nental de 

esta apreciaci6n deriva de su caracter dcpcndicnte de una red regional, nacio
nal o internacional. Aunque se dedican a captar y gestionar el ahorro, las ofici
nas hancarias no tienen autonon1ia en la ton1a de decisiones (elemcnto clave a 
la horn de definir !as oficinas) o en la inversion de sus fondos, por cstar inte
grados en una organizaci6n que controla sus actividades. A ello se afl.ade, 
coma hen1os explicado, que el cambio de h<ibitos financieros ha generalizado 
el recurso a estos establecin1ientos que ofrecen unos servicios directos cada 
ve1. rn:ls irnpnrtantes para \us ciudadanns. 

CUADRO VIII 
ESTABLECIMIENTOS Y SUPERFICIE DE LOS SERVICIOS COMERCIALES 

EN LA CIUDAD DE ALBACETE 

ESTABLEC. SUPERFICIE T.E. Hh ..... E~t 

CLASE DE COMERCIO Tot. 01i1( 1) o/i1(2) Total %1( 1) o/iJ(2) 1112 % 

I. Servicios Personales 401 I0,2 49,9 27.452 :t,7 18.7 69 3.1 321 

2. Ser. financieros 19') ::;.o 2ci.3 ')8.290 9,9 39,8 299 1,5 659 

3 Ser. de Ocio 43 1,1 5,3 14.513 2.::; 9.9 338 0,3 2.990 

4. Serv. profesionales 87 2.2 I0,8 8.748 1,::; 6,0 101 0.7 1.478 

5. Serv. de transporte 78 2.0 9,7 37.if8J 6,4 25,6 481 0,6 1.648 

TOTAL SERV. 

COMERCIALES 804 20,'i JOO 146.48:\ 25 JOO 181 6,3 160 

Fuente: Trahajo <le can1po, hnpuesto <le Radicaci6n y Padr6n Municipal de Ilahitantes 1991. 

Elah. propia. 

( 1) 0/o sohre el total <le cnrnercios/superficie comercia\ de la ciudad 

(2) 01b sohre el total de estahlecin1iento~/superficie de Servicios con1erciales 
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Mapa 10 

LAS OFICINAS DE SEGUROS EN 1991 
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lJtilizando una clasificaci6n de actividades con1erciales, basada en cl tipo 
de artfculos que se interca1nbia, e1npleada en nun1erosos trabajos1"". los bancos, 
las cajas de ahorros y !as oficinas de seguros componen cl cpigrafe de Servi
cios financieros. En Albacctc en 1991 dentro de este conjunto de cstableci
mientos se censahan 195 unidades. A su vcz, los servicios financieros se inte
gran dentro de los denominados scrvicios cornerciales, que incluyen adctn;.ls a 
otro tipo de actividades 18 . El papel que, dentro dcl conjunto dedicado al 
comercio en general y a los servicios comcrciales en particular, tienen especifi
camente los locales centrados en las finanzas puede aprcciarse en el Cuadro 
VIII. En el se con1pn1eba que las cntidades financieras suponen la cuarta partc 
de los scrvicios co1nerciales, y el 5ryo de! total de puntos dedicados a algl1n tipo 
de actividad comcrcial en la ciudad. 

El calculo de la tasa de equipamiento (es dccir la relaci6n entre oficinas 
dcdicadas a los scrvicios financieros en conjunto y la poblaciOn) es de 1 '5 esta
blecimientos por mil hahitantes, lo quc supone un te6rico reparto de 659 pcr
sonas por local. Con10 el grupo co1npuesto por los banco.s y cajas de ahorros 
es menus numeroso (75 locales) que el de las oficinas de scguros (120)". la 
tasa de equipan1iento ca1nbia de 0'6 a 1 cstablecirniento por 111il habitantes, rcs
pectivamente. 

Con10 no se disponia de inforn1aci6n sobre la superficie ocupada por 
todos los locales de scrvicios, se ha realizado una estimaciOn basada en los 
datos existentes (aproxin1ada1nente tres cuartas pa11es del conjunto total) y sc 
han recogido los resultados en el Cuadro VIII. Alli puede apreciarse que los 
servicios financieros en conjunto ocupan una proporci6n itnportante de! suelo 
co1nercial de la ciuclacl (10°/o clel total) y q_ue son el grupo m{ts importante den
tro de los servicios comerciales ( 40% del total destinado a estas actividades), tal 
como se representa grJ.ficamente en la Figura 6. 

El calculo de la superficie media de los locales dedicados a las finanzas 
da un resultado de casi trescientos metros cuadrados para cada estahlecin1iento 
del ramo. Sin etnhargo un exa1nen desagrcgado permite ohservar claras dife
rencias entre los dos tipos de oficinas del grupo. En primer lugar, se comprue
ba que los seguros suelen necesitar n1enos espacio; ta1nbien hay n1enos varia
ci6n en el ta1nai10 de los locales quc en cl caso de las entidades bancarias. La 
estrategia con1ercial de estas llltin1as, les lleva a discilar varias oficinas distrihui
das por la ciudad, pero con una gran diversidad de dimensiones, scg(1n !as 

i- Se trat;1 de un;1 varLmlc deb dahorada por Lt Commis,1on fran~·;1i~l' ··Adi\ it(·, CommLTdall'_,·· en \<)".'<). l'nsteriur
llll'.tllc ha ~ido fl'Vbada l'n varias oc1.,iones sm \'ariar en lo fund;1111cm;1L 

IK En un trahajo anterior ((i;ircia. C: [<)l):\), ·'l' ha c.,ti111:1do d nl1mcn1 de c~tahkcimientos dcd1cados a lo~ ~vrvido~ 

comerdales en la ciudad tk Alllal't'te. lfajo l'-'k' cplgrak SL' h;1 incluido un amplio ahanico dv loc1k~ l'll lo~ que d 
cliente paga no por con1pr.1r un hicn dctcrminado. _,ino por rccihir Lill ,.._.nil itJ_ E.'lc µrupo ;1harca. adl'm<b dl' los 

e~Lahkdmicnto.' fin:mdcro.,, los lbmadus ~en·in()_, per~onale~ (pc·l11qllt·ri;1.'. rcp.irad<'in dl' z:1patos. ;1cademias ... l, los 
,,crcicios de odo (cine~, ,a[a, de fiesta), Jo., pnift:~ion;ile~ y lo., ccntr;idn' end tran.,po11l'. En tot;1I KO'i localt·s n·n~a-
dos que suponen b quinta parte de 1odo.' lo, e~l;1hkdmil'nto' comL·rnale~ de b ciudad 

l'J Se han censado Lt_, cntid;tdc' de· ~L·gurn' quc ~c anuncian como t;lle~ :1 tr;11 0_, de uru en~vib ;ii pl1hlico. no a los 
profe.,ion:ik~ lilx·r;1k,, !:1gcntL'-' dl' ~cguros) qul' trahcq;m dl' forma indqwndienlc y cuyo nl1muo l'~ alm mayor. 
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caracteristicas sociecon6rnicas de las zonas dondc se instalen y <le acuerdo con 
la importancia de la oficina en cuesti6n y de su :irea de cobertura. Por todo 
ello en el conjunto es muy in1portante la proporci6n de cstablecimicntos con 
menos <lei valor medio de 300 m2 (80% <lei total, pero solo un tercio de la 
superficie ocupada por esta rarna co1nercial). Por el contrario las sedes centra
les de algunos bancos y de otras entidades de ahorro (el 3% de las censadas), 
por necesidades de organizaci6n o representaci6n, superan incluso los 1.800 
m2 y ocupan otra tercera parte del suelo dedicado a servicios financieros, lo 
que puede comprobarse en la Figura 7. 

III.3. El aniilisis espacial de los Servicios financieros 

La distribuci6n de los servicios fin::incicros por la ciudad permite delimitar 

el area que presenta una aglon1eraci6n rnayor de este tipo de negocios, en la 
que se configura el centro de servicios de la ciudad. En efecto, tal con10 apare
ce en el Mapa 11, las pautas de localizaci6n de las oficinas de seguros viencn a 
reforzar la tendencia que ya se habia n1anifestado con las cntidades bancarias. 
Asi, queda acentuada la importancia del eje Tesifonte Gallego-Marques de 
Molins y su continuaci6n por el paseo de la Libertad, con una especial concen
traci6n en la plaza de! Altozano, autentico centro neur5lgico de los servicios 
financicros de Alhacete. A ambos lados de las vias citadas sc sit(1an !as manza
nas Climitadas por calles como San Antonio y Rosario por un !ado, y Gaona y 
Teodoro Ca1nino, por otro), doncle se localizan la mayor partc de los estableci
mientos financieros y de seguros de la ciudad. Esta zona, claramente dcstaca
da, tiene su continuaci6n por los alrededores de Villacerrada y hacia el inicio 
de la calle de la Feria. 

Aunque las oficinas principales de !as entidades financieras se suelen ul1i
car en la zona central quc se acaba de delin1itar, muchas de estas tambiCn han 
abierto otras sucursalcs en los barrios residcnciales. Su localizaci6n esta direc
tamente relacionada con la densidad de poblaci6n; mientras que hay barrios 
donde estas oficinas estfrn poco representadas (sureste de la ciuclad, en Carre
ras, Hospital y ta1nbiCn en el barrio de la Industria si se exceptl1a la concentra
ci6n que parece existir en torno a la plaza de Isabel II), por el contrario en la 
zona densa del ensanche se observa una mayor proliferaci6n de estos servi
cios. 

Una manera de expresar de forma sintetica y precisa la valoraci6n que 
merece la distribuci6n de los establecimientos financieros por la ciudad consis
te en la formulaci6n de un indice de localizaci6n. 

Las tecnicas empleadas para el an:ilisis estadistico de distribuciones de 
puntos se originaron hace m:is de cincuenta aiios para trabajos de ecologia, en 
concreto referidos al n1undo vegctal. Durante n1as de veinticinco aiios siguie
ron emplefrndose casi exclusivamente en el mismo ca1npo, y es preciso esperar 
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a principios de los afl.os sesenta, con el desarrollo de la Geografia cuantitativa, 
para que fueran introducidas en el do1ninio geogr3.fico como rneclio para corn
pletar y refinar las descripciones meran1ente cualitativas. Uno de los aspectos 
para los que mas se ha empleado esta relacionado con el estudio de los esta
blecimientos comerciales (vease Boots, B y Getis, A., 1988, 8-12). De los dos 
conjuntos de tecnicas mas difundidos para esta finalidad, los llamados metodos 
de cuadrados y mCtodos de distancias, utilizare1nos uno de estos Ultimos, el 
analisis de proximidad o del vecino mis pr6ximo, co1no medio de expresar de 
forma precisa las caracterlsticas del reparto por la ciudad de los servicios finan
cieros. 

III.3.1. La medida de la distribuci6n de los comercios: el aniilisis 
de proximidad como metodo. 

El indice de! vecino mas pr6xitno se obtiene a partir de la relaci6n entre 
la distancia media ohservada entre los establecimientos existentes en la reali
dad y la distancia esperada en el caso de que su distribuci6n fuese aleatoria. 

Su calculo requiere la medici6n de la distancia que hay entre cada punto 
de una distribuci6n (en este caso un establecimiento dedicado a la actividad 
financiera) y aquel otro que se encuentra mas cercano a el. La suma de todas 
las distancias asi halladas debe dividirse por el n(1mcro de casos para averiguar 
la distancia media. Esta sc compara con la clistancia esperada E (di) si la distri
buci6n fuera aleatoria, calculacla segl1n la f6r1nula propuesta por Clark y Evans 
0954)20 

La rclaci6n entre la distancia esperada y la <listancia real se expresa 
mediante el lndice R, que resulta de la divisi6n entre la distancia media obser
vada di, y la distancia esperada E(di)n Su resultado es un valor que varia entre 
0 y 2'15. Si la distribuci6n de puntos es aleatoria (es decir cuando la localiza-

2ll La fonnubd{m empleada st· cxpresa a.~i 

n 

d = L d/n 
l = l 

Don<le <l = distancia 1nedia. di = di~tancia al \ecino rmls prfrximo para cad;i uno de lo.~ e~lablccimienlo~ i; n = 

n(1meru <le comerci()S 
En cuanto a la dbtancia e~pcrada: 

J)(m<le A= superfide del espati<i considera<l() (en H:1s ten escc Gtsol y >I= n" <le e.~cahlccirrnen!(J~ de scn·1ci(J~ 
finandl'ros . 

.!! E~ <ll'cir 
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c1on de los puntos resulta por azar, en un area <le estudio completamente 
homogc§nea y con elen1entos que son independientes entre si, sin ningUn tipo 
de interacci6n entre ellos) el valor de esta relaci6n ser3 1. Por el contrario si se 

acerca a cero la distribuci6n tiende a la concentraci6n, mientras que si supera 
el valor 1 y se aproxima a 2'15 la disposicion de los puntos presenta una orga
nizaci6n que llamamos regular (o tambien uniforme o dispersa)22. 

Uno de los problemas que presenta este indice es que la utilizacion s6lo 
de la distancia al vecino n1as pr6ximo puede dar lugar a un resultado err6neo. 
Tipico es utilizar el ejemplo de puntos emparejados que se distribuyen de 
forma mas o menos repartida por el espacio. La aplicaci6n de\ indice en este 
caso indicarla una distribuci6n concentrada lo cual no refleja exactan1entc la 
realidad. Para evitar este problema en nuestro trabajo se ha calculado no s6lo 
la distancia al vecino de primer orden, sino tambien al segundo, tercero y hasta 
el sexto vecino. En este caso la expresi6n constante que aparcce en la f6r1nula 
debe cambiar (vease Boots, B. y Geris A., 1988, 40). 

Cuando hay mucha discrepancia entre la distancia medida respecto al pri
mer establecimiento mas pr6xin10 y respecto al rcsto, entonces indica que el 
resultado obtenido con el mas pr6ximo vecino no es muy expresivo de la dis
tribuci6n real. Evidentemente, realizar el anJ.lisis hasta el scxto orden de proxi
midad tampoco evita todas las limitaciones <lei metodo (cuando los agrupa
mientos de comercios superan esta cifra, ya no se puedc apreciar con el c{llcu
lu), pero, al menos, se ha reducido rnucho la posibilidad de desviaci6n de la 
realidad. 

Otro problen1a del proccdimiento ideado por Clark y Evans es que su 
f6rrnula, tal con10 fue plantcada, se refiere a un espacio infinito, a un espacio 
sin limites. En el mundo real es obvio que esto no se encuentra nunca. Se han 
ideado varios sistemas para con1pensar los efectos de la consideraci6n <le un 
espacio limitado (vease Hoots, B. y Geris, A., 1988, 39-45). Para la elecci6n de! 
mas adecuado es preciso tener en cuenta el tamano de la poblacion (N) que 
puede plantear problemas si es un n(1mero pequeno, y la forma, regular o irre
gular, del espacio sabre el que se trabaja. En nuestro analisis se ha utilizado la 
correcci6n de Donnelly 0978), (1til cuando el area no es muy irregular (como 

22 Tras el c{1\culo dd indkc R se ;Lplica un te.\l estadistico .~igukndo d procedimiento usual para comproh;1r hip(ile~i.\ 
La fornmlaci6n de la hip{Jte.~b nub. siempre la misma, mantiL•nc que d moddo investigaJo es una dbtrihuci(in ~de;1-
tori:.t. La hip6tesb de invcstigaci(m o alternativa (H 1) afirma lo umtrario. St· kt emrkado la compJrad(m con b pro
hahilidad asodada om valore~ z en una distrihuci6n normal El estadi~tiuJ z .'e expresa con la sigui<:nte kmnula 

cuyos tCrmino~ .~on los mismos expuestos anks 

y 

var (<l) - 0'0683 A. N2 

El va!or de z ~eglm !a~ tabla~ de una distrihuckm normal par;1 a - (J'OS e~ l''J(i. Si el \-alor ah,\oluto lakubdo parn z e~ 

mayor que 1'96 el resultado de R puede considerarse significativo, y por tanco se puede rechazar la !~1 y ;1o:ptar H1, 
lo que implica que la l<K·Jlizaci6n de los puntos no t\\ akacoria En nuestro ciso el valor de t fl\\lllta negativo porque 

la Jistancia media ohscrvada l'~ rnenor que b espernda. l'S decir. porque hay Tendencia al agrupamiento 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1994, #35.



210 

ocurre en nuestro caso) y cuando el n(1111ero de elen1entos es 111ayor que 
sietelJ. 

El indicador hallado sien1pre dehe con1pararse con la representaci(n1 gr:l
fica y valorarlo de acuerdo con ella. F.n su aplicaci6n al estudio de la distrihu
ci6n de !as actividades financieras en la ciudad de Alhacete, la distancia entre 
establecin1ientos se ha calculado utilizando las posihilidades de una base carto
grafica auto1natizada, a pa11ir de la identificaci6n de las coordenadas de cada 
uno de los establecitnientos proporcionadas por el progra1na gr{1fico en1pleado 
(Mapinfc> v. 5.03). Las dist~1ncias asl aYeriguadas se han convertido en hect6n1e
tros. La superficie de la zona de estudio (la incluida dentro de! lin1ite del suelo 
urbano), calculada igualn1ente n1ediante el en1pleo de! tnisn10 softv..rarc. se esti
n1a en 83)'52 Has; su pcritnetro es de 21.091 inetros. 

111.3.2. Unas pautas de localizacion concentradas 

Al aplicar este indice a la distrihuci6n de Jas oficinas hancarias y de segu
ros de la ciudad, se obtiene una cifra inferior a 1, que expresa claran1ente la 
tendencia a la concentraci(Jn subyacente en e\ n1odelo de localizaci6n de estas 
actividades. La cxpresi6n sintCtica de esta conccntraci6n viene dada por un 
indice R = 0'46 (que varia n1uy poco en todos ios nivcles de proxin1idad) tal 
como se ha recogido en el Cuadro IX. 

Las distancias rnedias ohsen,;adas se calculan en 50'5 n1etros en relaci6n 
al pritner vecino y en ·133 1netros con respecto al Ultin10 considerado, y son 
bastante inferiores a las distancias tcOricas esperaclas ( 109 y 286 metros respec
tivamente ). El valor de z es altan1ente significativo, por lo que sc puede recha
zar la hip6tesis nula y aceptar quc la distribuci6n es concentrada. 

l)c este 1nodo el c:ilculo estadistico no hace 1nas quc confirn1ar la in1pre
si6n que proporciona la itnagen de la distrihuci6n de los servicios financieros 
por la ciudad, indicando de forn1a sint0tica, con la exprcsi6n R = 0,46, la clara 
tendencia a la concentraci6n quc se n1anifiesta en ella. 
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CUAl>ROIX 
ANAUSi DEL INDICT DE VEONDAD 

PARA LOS EST'ABLECIMTEJ\'TO. FJNAN'CfEROS OE ALBACE"J E 

Disr Oh:.. D~'I Esp R l 

RI 50. 'i 109.-i 0.-lf.>2 • 13.4 I.:\ 
R2 - .6 1'11 _J 0.482 · 18.'l26 

R.3 94 . ~ 199.9 11.'l -1 -23.0-t<> 

R-i If ~.-l 131.5 0.'!66 -Jb.9_~ 

R'i 11L4 1hO.h 0_ 'l(){) ·30.1- :; 

R(> 133.1 .?.RO. I 0,-ti>'i ·:\3. 10" 

Fut:nk·· Tr.iha~ > tl<· c irnro Elah prupa:i 

H l :1 R6 hal'C rcfel't.'ll<,:I :i la' di.sL1nr1a.~ dt.·:.,de to-I \<'1.'l!lo m:l> proX11])(> al "<.· XtO <irdt."11 <.k· prt>

xin1klad 

l fl lk111.·u (.(J111n1/ r abu1i 1 (~ri11ral·flt.q1a11o l , .,. 1111ri r(~· 1<1.• 111& a 1111,y11<1., •fi1·111ti:s /,w11tc,Ylllf1S 

prr:sonl<.'$ •'II <•I i lllu::r1110 f'n!Jlrr~11 ~1111er11/f!, (>illlS t'lll/11'1".$"'-' /t1t.•ro11 111.<1<1J,hulo . .;ri , , ,, f'il.1 /l(l;)k1 

(l(. /J/K'1' ,.,,,,., por < u 111/llt•lo In.• c 11111111 ji1'·b11rla.< r/t• t 'tf/11 c.•111 fik11 t1JJ1't¥t pln.:r1 '*" .•11/Jrt:lc'CIC' .-t k 1 

dt•1•uc:bt1, la ( .(l}f.I rlt• ."dutlrltl. 
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IV. Los ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS A NIVEL OE BARRIOS 

IV. I . La division en barrios: el centro comercial 

En el analisis precedente se considera la distribuci6n de los estableci
mientos financieros por la ciudad en conjunto. Sin embargo, tarnbit§n resulta de 
interes tener en cuenta la cxistencia en Albacete de una serie de unidades 
espaciales: los barrios. No entra en nuestros objetivos detenernos en la delirni
taci6n y la caracterizaci6n detallada de estas zonas urbanas, tarea pard la cual 
deberia emplearse gran cantidad de variables, y que todavia se encuentra por 
hacer. Pero tampoco poden1os dejar de considerar la diferenciaci6n espacial de 
la ciudad en areas morfol6gica o socioecon6mican1ente bicn caracterizaclas. De 
ahi que nos hallamos dccidido por e1nplear una organizaci6n en trece grandes 
unidades barriales (delimitadas a partir <le la divisi6n en secciones censales). 
Aunque en cada una de ellas puedan encontrarse otras subdivisiones menores, 
la escala adoptada nos 11a pareci<lo apropiada por ofrecer un disefJ.o en areas 
amplias con suficientes rasgos n1orfol6gicos comunes como para ser percibidas 
con personalidad propia. 

Las trece unidades barriales pueden agruparse en tres grandes zonas. El 
centro, constituido por los sectores de Carretas (donde quedan algunos reduc
tos <lel centro hist6rico de la ciudad) y el centro con1ercial. Los harn·os residen
ciales situados dentro del cintur6n de circunvalaci6n constituyen otra scgunda 
zona urbana. Aqui se incluyen el Hospital, Parque, Franciscanos, Fatima-Van
delvira, Feria, Industria (se extiende por el nortc del nl1cleo y abarca tan1bien 
el barrio del Pilar) y tarnbif-n San Ant6n, zona n1as rcciente pero <le caracteres 
similares a las anteriores. La existencia de la barrera de la carretera de circun
valaci6n desde los afJ.os cincuenta ha marcado una clara diferenciaci6n fisica y 
tambien psicol6gica entre el interior urbano y aquellos otros barrios que fueron 
surgiendo una vez que se atravesaba. Este sector es el que mas transformacio
nes esta experimentando en los Ultimos aflos al constituir, especialmente por el 
sur, el area de expansion de la ciudad. Es lo quc hemos denominado como 
periferia que se subdivide en la Milagrosa-Seiscientas, la periferia sur (donde se 
encuentran varias barriadas como Hermanos Falco y Pedro Lamata), San Pablo 
y. por ultimo. el sector periferico noroccidental. 

El barrio del centro comercial, presenta unos caracteres bien definidos, 
aunque es dificil establecer sus limites exactos, problema este comUn a todas 
las ciudades, puesto que siempre existen calles a lo largo de las cuales se con
tinuan los caracteres del centro. La disponibilidad de datos nos obliga a traba
jar con la <livisi6n, a efectos estadisticos y demograficos, en secciones censa
lesF1. Esto hace quc algunas n1anzanas y sectores de calles que podian ha her 

"'En L\mcn:ltl l'Slt' h;_irri(J <[\ll'da umstitui<\(l p(lf !as ~iguientl'.~ ~l'CCilme~ .~cglm l'l padr(m de l'JHfr 1-1. 1-5. 1-4, 1-'J. Jil

l, Vl-1 y Vl-9 (l'n romant1~ d nlimenl Lk di~trito yen ar;'tl1ig<l la ~elcibnl. 
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Mapa 12 

LA OIVISION DE BARRIOS DE LA CILJDAD DE ALBACTrE 
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sido considerados como parte de esta zona hayan quedado fuera pero, en 
general, se ha considerado que tales casos no eran rnuy significativos en el 
resultado final. 

El barrio del centro resulta organizado por el eje central que constituyen 
!as calles Tesifonte Gallego-Marques de Molins que se contin(1a una vez pasada 
la plaza de! Altozano por el paseo de la Libertad. A ambos lados de estas vias 
se encuentran las 1nanzanas que tienen una mayor ocupaci6n en usos comer
ciales y administrativos de to<la la ciudad, lo cual es percibido con nitidez por 
la poblaci6n que reconoce a este eje central coma el 1nas ilnportante del 
nUcleo. Esta atravesado por calles co1no Concepci6n, Mayor, Tinte o Dionisio 
Guardiola. Paralelo al eje principal por un !ado se ha establecido el limitc en 
las callcs Gaona-Teodoro Camino. Por el otro !ado cl centro se extiende un 
poco mas al cnglobar otra de las vias mas importantes, la calle del Rosario y su 
continuaci6n por la de San Antonio. l'ambiCn sc consideran parte de este sec
tor Villacerrada y otro conjunto de plazas donde se encuentran la catedral y la 
sede de la administraci6n local, el Ayuntamiento (plaza de la Catedral y de la 
Virgen de los Llanos). El traslado del Ayuntamiento (desde la ubicaci6n tradi
cional en la plaza de! Altozano) esta provocando un desplazamiento tarn bi en 
<lel centro, esto justifica que lo haya1nos extendido en esta direcci6n incluyen
do la calle Pablo Medina, y un sector pr6ximo a su actual e1nplaza1niento que 
esta experimentando una notable modificaci6n en los (1ltin1os afios. 

El irea que hemos delimitado se caracteriza por el in1portante consu1no 
de suelo para actividades administrativas y comerciales. De hecho aqui se 
encuentran los eciificios de la Diputaci6n provincial, la Audiencia y el Ayunta
miento que ocupan una partc notable dcl ccntro. Tatnbit-n se localizan la cuar
ta parte de todos los establecimientos comerciales de la ciudad. La especializa
ci6n en deter1ninados tipos de comercios, en concreto los relacionados con el 
equipamiento personal (ropa, accesorios), para los que resulta conveniente la 
agn1paci6n con otros del misn10 tipo, es un rasgo que identifica bien esta 
zona. El incremento de las funcioncs de servicios se produce paralelo a la pCr
dida de la funci6n residencial. De hecho el barrio presenta una densidad resi
dencial inferior a la de otros sectores urbanos. El nivel socioecon61nico de los 
habitantes del centro, si se cxccpt(1a el irea cercana a la nueva Casa Consisto
rial que esta en proceso de rcmodelaci6n, es en general alto, como sc aprecia 
al comprobar cl nivel educativo, y la condici6n socioecon6mica de la zona. El 
predominio de poblaci6n dedicada a las actividades terciarias identifica tam
bien a este sector urbano frente al resto (Garcia, C., 1990). 

IV.2. Los establecimientos financieros en los barrios 

Hemos vista en el apartado anterior que la localizaci6n de la actividad 
financiera presenta unos caracteres de clara concentraci6n. La desagregaci6n a 
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nivel de barrios se presenta en el cuadro siguiente, donde aparece en valores 
absolutos y relativos la importancia de cada uno de ellos en cuanto al aspecto 
que estudian1os. 

CUADROX 
DISTRIBUCION POR BARRIOS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS 

EN LA CIUDAD DE ALBACETE 

OFICINAS BANCARIAS SEGUROS SERV. FIN. 

Bancos Cajas Bancos/Cajas 

Total 1Yo Total ()!() Total O;(J Total % Total (Yo 

CENTRO 22 58 10 27 32 43 77 64 108 55 

CARRETAS 0 0 2 5 2 3 2 2 5 3 

HOSPITAL 0 0 3 1 l 0 () 1 

PARQUE 3 4 l 1 ') 7 7 6 12 6 

FRANClSCAKOS 4 10 5 13 9 12 13 II 22 l I 

FATIMA 5 13 3 8 8 11 3 2 11 6 

FERIA 3 3 8 4 5 7 6 1 l (, 

INDUSTRIA 5 13 4 11 9 12 7 6 16 8 

S.MTON 0 0 3 8 3 4 3 2 G 3 

MILAGROSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PERI. SUR () 0 1 3 0 0 1 

SAN PABLO 0 0 I 3 I 1 2 

PERINW 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 38 100 37 100 75 100 120 100 195 100 

Fuente: lmpuesto Municipal de Radicaci6n. Trab. de campo. Elab. propia. 

Como puede comprobarse en el Cuadro X la mayor parte de los estable
cimientos bancarios y de seguros se localizan en una sola zona, la mas centrica 
y comercial de la ciudad, donde la concentraci6n se destaca por encima de 
todos los demas. Efectivamente, el 55% de los servicios financieros tomados en 
conjunto se encuentran aquL Si desagregamos estos datos se puede apreciar 
que la polarizaci6n se agudiza en el caso de los seguros, con pr3.cticamente las 
dos terceras partes de los estahlecimientos existentes en el n(1cleo (Figura 8). 
Ademas se aprecia que Franciscanos se sitUa en segundo lugar por ser una 
zona de extensi6n del centro. Por el contrario el porcentaje disminuye para las 
cajas de ahorros; en este caso el barrio central apenas tienen alga mas de la 
cuarta parte de estos locales (Figura 9). 

El distinto grado de concentraci6n de los establecimientos dedicados a 
las finanzas se comprueba mediante una representaci6n grifica ( una curva de 
Lorenz) y con el empleo de un indice conocido, el coeficiente de Gini, para 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 12/1994, #35.



216 

caracterizar las diversas distrihuciones. El grifico expresa de forn1a visual el 
reparto por los barrios de \os hancos, !as cajas de ahorros y los seguros. Corno 
es sabido cuanto mas cerca se sitl1en !as curvas obtenidas de la linea de equi
distriJ-Juci6n, 1n6.s hornogCneo es el reparto, 111ientras que si estan1os ante una 
distribuci6n concentrada, !as curvas se dibujaran cerca de los lados del cuadra
do. En nuestro caso la tendencia a una concentraci6n acentuada es evidente en 
dos tipos de negocio, los bancos y los seguros, 1nientras que la curva se acerca 
1nJ.s a la situaci6n de reparto equilibrado para las cajas de ahorro (Figura 10). 

La cxpresi6n sintE-tica de esta situaci6n se consigue n1ediante el c{tlculo 
del coeficicnte de Gini. El valor de este oscila entre 0 (n1{1xi1na hotnogenidad 
en cl reparto cntre las unidades espaciales consideradas) y 1 (cifra que indica 
una concentraci6n ahsoluta). Los ban cos sc sitl1an rnas cerca de csta l1ltin1a 
situaci6n, con un (j=0,813 seguidos de los seguros con (~=0.789. Para las cajas 
de ahorros la tcndcncia contraria se n1anifiesta hien al n1ostrar un indicc de 
0,474. Si se consideran juntas todas \as oficinas hancarias entonces el cocficien
te de Gini tiene un valor intenncdio (0,6'15), puesto que se contraponc la ten
dencia a la dispersi6n de unas oficinas con la tendcncia a la concentraci6n de 
los bancos. 

Si existicsc una relaci6n entre la pohlaci6n de los barrios y el nl1n1ero de 
establecin1ientos financieros quc en ellos sc: encuentra, podria espcrarse que 
!as areas donde vive una elevada proporci6n elf' h:1hit:1ntes tuviesen tan1bien 
una clevada proporci6n de oficinas financicras. El dihujo de otras curvas de 
Lorenz quc emplean no s6lo los datos de cmpresas financieras sino ta1nt)ien de 
poblaci6n, pern1ite apreciar otra vez la cliferencia cntre los casos de los bancos 
y seguros (G~0,72 y 0,766 respectivamente) y los de !as cajas de ahorro 
(0,357). S6lo en este liltin10 caso puede apreciarse una corrcspondencia entre 
el reparto de este tipo de oficinas y la distrihuci6n de la poblaci6n (figura 11 ). 

Mfts exprcsivo es el cf1lculo de! lndice de disi1nilitud, un n1etodo para 
rnedir la diferencia entre dos conjuntos de porcentajcs etnparejados. Si las 
empresas dedicadas a las finanzas se distribuyeran de forn1a unifonne por la 
ciudad, entonces el porcentaje alcanzado por estos establecin1ientos en cada 
una de las unidades espaciales igualaria cl porcentaje de hahitantcs que cada 
barrio tiene con respeto al total 1nunicipal. f)e la sun1a de las diferencias entre 
a1nhas proporciones se ohtiene un rcsultado que varia desde 0 (silnilitud n1J.xi
ma) a 100 (en caso de disirnilitud extrema)'°. Aplicado el indice a los tres tipos 
de negocios en1pleados a fin de resaltar su distinto co1nporta1niento, los resul
tados de! Indice de Disimilitud son de 51 y 57 para hancos y seguros, respecti
vamente: en cuanto a las cajas tiencn un IDsx = 25. Por tanto si la diferencia 
entre los dos conjuntos de proporciones es in1portante en los dos pri1neros 

~" Li frirmub e.~ b .~iguicnte 

11\x - Lp-ql n1;1ndo p e.~ ma~or qul' q, \·, 
11\x = Lq-pl cuando q c.~ 111'!\'(Jf qrn: p. 

donde p \' q ~on lo.~ do~ conjunro~ de porcentaje~ quc querl'lll().~ comparnr IHAJ\1.\lOND H. Y l\kCllU.A<~. I' .. '> .. l'>HOl 
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Figura 10 
DISTRIRUCION POR BARRIOS DE LAS OFICINAS DE llANCOS, CAJAS Y SEGUROS 

EN ALllACETE - CURVA DE LORE!\Z 
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Fuente: Trab. de catnpo. Itnp. Munic. de Ra<licaci(Jn 1991. 

Figura 11 
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Fuente: Trab. de campo. hnp. Munic. de Radicaci6n 1991. 
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casos, no ocurre lo rnisn10 en cl Ultitno, y la que existe se explica en bucna 
medida por la desproporci6n cntre ambos porcentajes para el barrio central. 
En estc sentido las cajas de ahorro tienen un co1nporta1nicnto que recuerda al 
de otros tipos de actividades comerciales. l)c hccho este 1nisn10 indice se ha 
aplicado al conjunto de todo el co1nercio de los distintos barrios y el resutado 
(IDsx ~ 21) se accrca bastante al obtenido ahora. 

IV.3. La densidad de establecimientos financieros 

Adcmas de rclacionar la <listribuci6n de la actividad financicra con la 
poblaci6n ta1nbien podernos hacerlo con la supcrficie de los barrios. 

CUADROXI 
DENSIDAD DE ESTABLECIMIENTOS 

FINANCIEROS POR BARRIOS 

SUPERFICIE DENSIDADES 

Ilas. (j/{1 Bancos/Ha. Cajas/Ha. Total/Ha. Seg./Ha. Serfin.11 la. 

CE'JTRO 37,5 4.5 5,9 2.7 H,5 20,5 28,8 

CARRETAS 50.3 6,0 0,(1 0,1 0,1 0/f 1,0 

HOSPITAL 39,0 4.7 0,0 0.3 0.3 0.0 0,3 

PARQUF 53.3 6.4 0,2 0,8 0,9 1.3 2.3 

FRANCISC. 24,4 2,9 1,6 2,0 3.7 5,3 9,0 

FATIMA 41.H \0 1,2 0.7 1.9 0,7 2.6 

FERIA 83,8 10.0 0, 1 0,4 0,5 O.H u 
INDUSTRIA 51.2 (i, l 1,0 0,8 I,H 1.4 3,1 

SAN ANTON 122.4 14.6 0.0 0,2 0,2 0,2 0,5 

MILAGROSA 21,7 2,6 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 

PERI. SUR 173.3 20,7 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 

SAK PABLO 43,7 5,2 0.0 0,2 0,2 0,2 0.5 

PERI. NW 93.1 I 1,1 0,0 0.ll 0,0 0,0 0.(1 

TOTAL 835,5 100,0 0,5 0,4 0.9 1,4 2.3 

Fuente: In1puesto Municipal de Radicaci6n, trahajo de ran1po. Ela b. propia. 

El Cuadro XI recoge la distinta densidad de cstablecin1ientos financieros 
(expresada en nUmero de cstablecimientos por 10 1-fas) en Jas trccc unidades 
barriales consideradas. En el puede apreciarse la gran diferencia que se esta
blece entre el centro comercial y el resto de la ciudad. La importantc superficie 
de algunos barrios residenciales y la debilidad de su equipamiento, determinan 
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unas densidades rnuy re<lucidas para la 1nayor parte de! espacio urbano. Fran
ciscanos se sit(1a sicn1pre en segundo lugar. Es significativo que la distancia 
entre la situaci6n del ccntro y la de este barrio <lisn1inuya en el c~1so de las 
cajas de ahorros (densidad de 2.7 y 2 establecirnientos por 10 Has. respectiva
mente) y aumente en los de1n3.s, especialn1ente en los seguros (con una dcnsi
dad que es cuatro veces superior en cl centro). 

IV.4. El Centro, el barrio de los servicios financieros. 

IV. 4 .1. Los factores determinantes de la localizaci6n 
de los servicios financieros 

Los factores que inciden en la localizaci6n de cualquier tipo de estableci
n1icnto corncrcial (incluyendo los que constituyen cl gntpo de los lla1nados 
servicios financicros) son 1nuy variados y pueden resun1irse en tres grandcs 
grupos. En prilner lugar, los rclacionados con la de1nanda; en segundo lugar 
aquCllos que dcpenden de las caracteristicas de la ofcrta, y por L11tin10 otro 
conjunto de factores quc se relacionan con cl 1nedio2(J. 

En el prilner grupo, como factorcs relativos a la demanda, se encuentra el 
volumen de poblaci6n y sus caracteristicas socioecon6n1icas. Hay que tener en 
cuenta, especialmente, el nivel de ingrcsos de esa pohlaci6n, puesto que de 
esa variable depende la capaciclacl de ahorro, a cuya captaciOn. se orienta la 
instalaci6n de establecimientos bancarios (Garnir, A., 1987). No se puede olvi
dar tampoco que la clicntela de las instituciones financieras esta con1puesta no 
solo por los clientes individuales, sino tan1hiE-n por las cn1presas, instituciones, 
con1pafilas, etc. Por cso ta1nhiCn podemos decir que la distribuci6n general de 
los usos del suelo (con1ercial, residcncial, aln1acenaje ... ) en la ciudad influye en 
la localizaci6n de las oficinas bancarias. 

Por otro lado, existen una serie de factores quc se relacionan con las pro
pias caracteristicas de este tipo de establecilnientos y con la clase de bien que 
ofertan. En general, el tipo de scrvicio, o de articulo vendido influye decisiva
rnente en la localizaci6n. De el depende el umbra! de unidades de consumo 
que se requiere para el buen funciona1niento de la empresa, asi con10 el alcan
ce o distancia maxima que el cliente esta dispuesto a recorrer para ohtencr este 
servicio. Ta1nbiCn se incluyen en este tipo de factores, la capacidad de co1npc
tencia por una localizaci6n, la posibilidacl de soportar la concurrencia con 
otros establecilnientos del 1nismo tipo, asi como la rnayor o menor nccesidad 
de espacio. 

~(, Para A. G~imir ( 198'7) existt;>n du.~ ,11;randes conjunto.~ de fan on._·~ Los qut' llama factores t:xterno~ a Lis entidadc.~ h:m

caria., (;irca de Illt'rc;1do. diemel:1, ;1cce~ihilidad. frecuenda de u.~o y cxternalid;1dc~l. y lo . ., denomindados faccort·~ 
de orden mterno. 1rn'1s rebciunados con [;l e~lr.llc,11;ia comerci;il de c;1da encid:1d hancaria (induye d tip() de vnticbd 
financiera. la u1ilizaci(m de medio~ de telecomunicad(m aLm:tado.~, o b politica de desarrollo de la red de .~ucur.,:1-
\es propia de c~id;i cmpresa, a . .,i como la con~ider:1ci6n de e~to.~ locale.~ como inn_·r~iones inmohiliariasl En rnw . .,lni 
ca~o nu se ha utili1ado est;1 mi.~m;i das1f1Glt'i('m 
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Figura 12 
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En el caso concreto de !as oficinas bancarias y los seguros, la frecuencia 
de uso varia entre uno y otro tipo de local, y esto influye en la mayor o n1enor 
distancia que existe entrt-> la clientela y csta clase de empresas. Por otra partc, 
el tipo de entidad financiera (banco comercial, industrial, caja de ahorros, 
banco extranjero ... ) tambien puede llevar a una estrategia de localizaci6n dife
rente, tal y como hemos comprobado anteriormente. 

Por (1ltimo, relacionados con las caractcristicas concretas de! n1edio se 
pueden citar una serie de condicionantcs co1no la situaci6n dcl local con res
pecto a los flujos de circulaci6n, aspecto este que determina la accesibilidad y 
la visibilidad del establecimiento; el ambiente comercial o no del barrio2", e 
incluso las reglan1entaciones de los poderes pUblicos con respecto al con1ercio 
en las distintas zonas de la ciudad (Garcia, C., 1993). A. G{imir 0987) mencio
na tambiCn las externalidades, entendidas como ''conjunto de usos cercanos al 
establecimiento bancario que propician el desarrollo de sus funciones o, por el 
contrario, las obstaculizan" (lb., 95). La proximidad a las paradas de los medios 
de transporte urbano, la existencia de locales o servicios de prestigio, la cerca
nia a otras oficinas bancarias ... , pueden scr consideradas co1no cxternalidadcs 
positivas. Por cl contrario, la presencia de edificaciones en n1al estado o de 
solares alin vacios puede alejar la localizaci6n de una oficina bancaria en una 
zona de la ciudacl. Tambien se puede incluir aqui que la compra de local 
donde ubicar un negocio de este tipo es una inversi6n inmobiliaria. 

IV.4.2. La polarlzaci6n de los servicios financieros en el centro comercial 

Se puede comprobar la influencia de los factores citados en las pautas de 
distribuci6n de !as oficinas financieras en la ciudad de Albacete. Por una parte, 
la confluencia de varios de ellos permitc explicar la concentraci6n de activida
des financieras en el centro comercial. La importancia del reparto de la pobla
ci6n, aparece como un condicionante secundario en el caso de los bancos, 
porque se manifiesta a partir de la ampliaci6n del numero de sucursales, y es 
m:is notoria para las cajas de ahorros que, en su interes por captar los recursos 
de las familias, han dispuesto una red de oficinas dispersa par la mayor parte 
de los barrios, empezando par aquellos mas poblados. Las entidades bancarias 
por su parte, tienen una ubicaci6n mas polarizada en la zona central. La activi
dad bancaria, por su caracter especializado es una funci6n que exige un 
umbra! elevado y tiene un alcance iinportante. Por eso desde !as primeras ins
talaciones escogen aquel lugar mas accesible para el n1ayor nlimcro de perso
nas, que se asocia siempre al centro de las ciudades. Hay que recordar que en 
la noci6n de accesibilidad influye no s6lo el trazado de !as vias de con1unica-

TA este re~pecto se puede r~-con.lar la m:'txima tan conocida en E.!·:.ll.l ''Peopk hank where llwy ~hop "r where 
th<.:y work··. 
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Mapa 13 
SER\1CIOS FINANCIEROS POR MANZA!\AS 
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ci6n (que faciliten la llegada a la 1nasa potencial de clientes quc necesitan) 
sino tan1hien otra serie de factorcs de tipo psicol6gico, social o cultural. A ello 
se aiiade que es aqui dondc se encuentra el con1ercio, lo que es tan1hiCn un 
factor 1nuy atractivo para estc tipo de negocios. Por un !ado, porque la gente 
\'a al banco al 111isn10 sitio donde va a con1prar o a trabajar. Por otra parte, !as 
en1presas co1nerciales o de otras actividades ta1nbien son clientes de los ban
cos. De ahi que la 1nayor partc de las sc<les de diferentes entidades se encucn
tren en el centro. Esta zona es ade1n{1s el lugar dondc se encucntran !as clases 
tn3.s acon1odadas y el ejc de n1ayor prestigio, al que se asocian si1nh6lica1nentc 
las oficinas centrales de los bancos. 

Ahora bicn, cuando esta pri1nera instalaci6n de cada banco o caja sc 
1nanifiesta insufiente, entonccs se ilnpone la crcaci6n de sucursalcs repattidas 
por cl espacio. En su sclecci6n influye positivan1e1nte la densidad de poblaci6n 
y su nivel econ6rnico, asi co1no la situaci6n en vias principales o en lugarcs 
dondc convergen tamhif'n otros negocios. Esto da lugar a la aparici6n de sub
centros secundarios donde se agrupan varios organistnos hancarios. C)curre en 
la plaza de Isabel II, lugar pr6xiino a un area con una i1nportantc presencia de 
usos industrialcs, de talleres y aln1acenaje (no en vano la zona se encuentra en 
el antiguo barrio de la Industria). Tatnbien se produce en n1cnor escala en la 
plaza de Pablo Picasso y 1nuy recienten1ente (despues de la elaboraci6n de 
cste censo) en la de Benjamin Palencia. 

La asociaci6n entre hancos y seguros hace que su con1portan1icnlo este 
estrechan1ente rclacionado. El tipo de servicio ofertado por los seguros, por su 
caracter especializado y porque no cs necesario una gran frecuencia de visitas 
del cliente, influyc en la tendencia a una localiz:ici6n en las zonas 111as aa:csi
bles, quc coincidcn con las centrales. La conveniencia de ubicarse junto a otros 
servicios financieros y en calles o zonas de prestigio son tan1hien detenninan
tes para su situaci6n central. 

El proceso de expansi6n de las oficinas bancarias, quc se ha producido 
en todo el pals desde los aflos sesenta, se manifiesta tan1hien en Alhacete. 
Desde esa fccha se ha asistido a una an1pliaci6n del centro financiero de la 
ciudad, limitado en los ai\os sesenta a la actual Plaza de! Altozano, y que hoy 
se configura en torno a un ejc lineal (dcsde el Paseo de la Lihertad a la Plaza 
de Gal1riel Lodarcs), netarnente pcrcihido por los hahitantes co1no el cspacio 
rnas destacado del n(1cleo. 

La a1npliaci6n de! analisis de la distrihuci6n de las oficinas financieras, 
poniendola en relaci<>n con la estructura urbana, lleva a destacar el papel de 
estos estahlccin1ientos dentro un barrio, el del ··centro con1ercial'' tradicional, 
puesto que la concentraci6n aqul de bucna partc de ellos contrihuye a definir 
este cspacio nocLil en cl 4ue se encucntra polarizada la vida ccon6111ica. 
co1nercial y ad1ninistrativa de la ea pita I. En el proccso de tcrciarizaci6n <lei ccn
tro urbano, si bien el co1nercio tiene una gran in1portancia, cada vez es rn[ts 
decisiva la instalaci6n de otras actividadcs de servicios con10, en concreto, \as 
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dcrivadas de la localizaci6n de oficinas hancarias y las de scguros, que se afla
den a otras con10 los bufetes y consultas de profcsionales liherales. etc .. El 
aun1ento de pohlaci()n y la expan~i(n1 de la ciudad lleva, tin1ida1ncnte, a la 
aparici6n de otros subcentros que es de espcrar se vean reforzados en el futu
ro. El ca1nhio de coyuntura (con una ralentizaci6n en cl ritn10 de difusi6n 
espacial de las sucursales de bancos y cajas) que se aprecia des<le el inicio de 
la decada, las continuas transforn1aciones que expcritnenta el sector. con pro
cesos de fusiones, absorcioncs o can1bios de titularidad, influir{tn dccisivan1en
te en la consolidaci6n o no de !as tendencias que se n1anifiestan en el 1non1en
to actual. Este tipo de oficinas se pre.sentan, pues, con10 un elen1ento din[1n1ico 
que influyen notable1nente en la configuraci6n de\ paisaje urbano. 
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JOSE PRAT GARCIA 

Por ]CAN FRANCISCO FERNANDEZ JIMENEZ 
Presidente de la Diputaci6n de Alhacete 

El pasado 17 de mayo falleci6 don Jose Prat. Muchos, empezando por el 
presidente del Senado, Juan Jose Lahorda, ban coincidido en seiialar que con 
la desaparici6n del ilustre y venerahle"albaceteiic~ ~t: extinguia "nuestro (1ltimo 
humanista", aunque para nosotros, por su proxin1idad y el afecto que nos dis
pens6, se trata de n1ucho mas que eso y, sin quercr caer en la lluvia de adjeti
vos afectuosos que sobre su persona se dijeron, casi sie1npre con sinceridad, 
aunque alguna vez se hiciera con oscuros intcreses, no podemos evitar recono
cer que, por encima de cualquier otra apreciaci6n, hen1os perdido a un horn
bre grande e irrepetible. 

Discipulo de Fernando de los Rios en los albores de la II Rep(1hlica, este 
hombre que habia nacido en la Plaza Mayor de Albacete en el aiio 1905, alcan-
26 a completar una agitada y envidiable biografia, trufada de altos y nohles 
destinos. Prat, elegido diputado a Cortes por el Partido Socialista y en repre
sentaci6n de Albacete en 1933 (cuando contaba s6lo veintiocho aiios) y 1936. 
desempei\6 distintas responsahilidades en la Rep(1blica y durante la guerra 
civil; prin1ero co1no colaborador de Manuel Azana, quien le llan16 para ser 
Director General de lo Contencioso del Estado; despues fue nombrado subse
cretario <lel Ministerio de Hacienda en el Gobierno de Largo Caballero; y 1nas 
tarde, Subsecretario de Presidencia en el Gobierno de Negrin y Vicepresidente 
de la Diputaci6n Permanente en las Cortes. No acept6 el cargo de Ministro de 
Justicia que le ofreci6 Negrin por no verse en la obligaci6n de firmar algunas 
sentencias de muerte pendientes. 

La contienda civil, co1no a tantos espafJ.oles que intervinieron de! lado de 
la Rep(1blica, le reserv6 la amargura de un largo y penoso exilio; primero en 
Francia y mas tarde en Colombia, en donde ejerci(J la docencia y el periodis
mo, pero destac6 sobre todo por su incansable labor espailola, si asi puede 
dec1rse, fundando la Casa de Espana en Bogota y representando a la Junta 
EspafJ.ola de Liberaci6n que presidia Martinez Barrio, entre otras notabilisimas 
iniciativas. 

Su lecci6n n1agistral continu6 tras su regreso a Espana, en 1976, viviendo 
con intensidad el proceso de la transici6n detnocr3.tica. Volvi6 a ser elegido 
senador socialista, ahora por Madrid en 1979, 1982 y 1986. 

Su actividad frenetica, que no decay6 nunca, ni a pesar de los aflos quc 
en eI no parecian hacer inclla, le llcv6 a ser incansable, ameno y sagaz confe
renciante en todos los rincones de Espana, recalando ademas en la prcsidencia 
del Ateneo de Madrid, de cuya junta directiva habia sido ya secretario en 1932. 
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siendo presidente de la misma Miguel de Unan1uno. Escritor primoroso, ha 
dejado una vasta obra critica, periodistica y memorialista que la Diputaci6n de 
Albacete ha comenzado ya a editar. 

D. Jose Prat, que regal6 su biblioteca americana al Instituto de Estudios 
Albacetenses, nos honr6 aceptando la designaci6n de Miembro del LE.A., en 
donde tanto se lamenta hoy su perdida. Pero se march6 con la misma discre
ci6n con que estuvo entre nosotros. Su noble coraz6n, ese mismo coraz6n 
alrededor del cual logr6 convocar a cuantas personas de huena fe tuvieron el 
privilegio de conocerle y tratarle, cansado ya, ha bajado la persiana pidiendo 
descansar. 

Descanse para siempre en paz. 
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